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(hemerografía)*

I. Aspectos teóricos

1. AGUILAR M., Alonso, “Imperialismo y Subdesarrollo” , Pro
blemas del desarrollo, México, UNAM, HE, año IV, no. 14, 
mayo-julio, 1973, pp. 101-120.

2. ALTHUSSER, Luis, “La Fuerza Dirigente de la Revolución en 
América Latina” , Punto Crítico, México, año I, no. 11, no
viembre, 1972, pp. 19-21.

Entrevista sobre la dirección de la revolución socialista en 
América Latina.

3. AUBEY, Robert, et al., “Investment Behavior and Elite So
cial Structures in Latín America” , Journal of Interamerican 
Studies, London, vol. 16, no. 1, february, 1974, pp. 73-95.

Estudio interdisciplinario de problemas relacionados con 
actividades financieras, toma de decisiones y estructura so
cial entre la élite latinoamericana y los grupos empresa
riales.

* La presente hem erografía no intenta ser exhaustiva, sino simplemente presentar 
los artículos y docum entos relacionados con  el tema, que han sido analizados por el 
Centro de Documentación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que pueden 
obtenerse en la Hem eroteca de la Facultad.
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4. Borlinguer, (E.). "Réflexions Apres les Évenements du Chili”, 
Les Communistcs ltaliens, 5-6, sept-déc 73, pp. 3-36.

Los sucesos de Chile deben estimular a todos los partidos de 
izquierda a reflexionar en el ascenso al socialismo.

5. BRIONES, Alvaro, “El Neofascismo en América Latina”, 
Problemas del Desarrollo, México, UNAM, IIE, vol. VI, no. 
23, agosto-octubre, 1975, pp. 25-52.

El desarrollo de nuevas formas fascistas en América Latina, 
como resultado de la crisis del capitalismo internacional en 
los últimos años.

6. BRIONES, (G.), “Estructura Social y Estructura Política. Un 
Análisis Ecológico de la Sociología Electoral”, Revista Mexi
cana de Sociología, México, UNAM, IIS, 32 (6), nov-dic, 
1970, pp. 1513-1525; tabl., graph.

Análisis de la distribución de las vías socialistas y comunis
tas en las elecciones legislativas chilenas de 1969, a partir 
de las variables colectivas propuestas por el método eco
lógico.

7. CÁCERES, Ernesto, “Notas Sobre los Problemas de Organi
zación Política de la Unidad Popular Chilena y la Lucha de 
Clases” , Revista Mexicana de Ciencia Política, México, 
UNAM, FCPS, año XIX, no. 74, oct-dic, 1973, pp. 61-67.

El autor presenta un análisis de lo que él considera los 
errores y aciertos a criticar de la organización de la Unidad 
Popular Chilena.

8. CARLO, Antonio, "La Lezione del Cile", Terzo Mondo, Mi
lano, anno VII, no. 23, marzo, 1974, pp. 3-6.

Introducción a un análisis de las causas del golpe de Estado 
y la situación de Chile, como vía para ayudar a la resisten
cia Chilena y aprender la “lección” .
(Revista monográfica sobre “La Lección de Chile” .)

9. CARMONA AMORÓS, Salvador, "México: ¿Capitalismo, So
cialismo o Nacionalismo Revolucionario?” , Línea, México, 
PRI, no. 3, mayo-junio, 1973, pp. 9-19.

Después do analizar los modelos capitalista, fascista, socia
lista y de nacionalismo revolucionario, el autor sugiere que
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este último es el que debe (y de hecho yn se esté formando) 
establecer en México.

10. CARRIÓN, Jorge, “México: Subdesarrollo, Ideología, Clases 
Sociales y Poder Político. Algunas Reflexiones”, Problemas 
del Desarrollo, México, UNAM, HE, año IV, no. 15, ago-oct, 
1973, pp. 53-80.

11. CASILLAS MÁRMOL, Jacobo, “Notas sobre la Interpreta
ción del Subdesarrollo Latinoamericano y sus Implicaciones 
Actuales” , Relaciones Internacionales, México, UNAM, 
FCPS (CRI), vol. II, no. 7, oct-dic, 1974, pp. 25-38.

Descripción sintética de la Comisión Económica para Amé
rica Latina de las Naciones Unidas (CEPAL) y la teoría de la 
dependencia que configura la situación económica, política 
y social de Latinoamérica.

12. CONDAL, Elias, “La Fine di Unitá Popolare: Un Caso Nór
male” , Terzo Mondo, Milano, anno VII, ro. 23, marzo, 1974, 
pp. 51-62.

Análisis que intenta explicar las causas del fracaso de la 
“vía chilena hacia el socialismo”.
(Revista monográfica sobre “La Lección de Chile”.)

13. CORTEN, Andró, “Cuba, Críticas y Autocríticas” , Revista 
Mexicana de Sociologia, México, UNAM, IIS, año XXXIV, 
vol. XXXIV, no. 1, ene-mar, 1972, pp. 95-114.

Las críticas emitidas por los intelectuales extranjeros (K. S. 
Karol, Dumont y otros) sobre la planificación del desarrollo 
de la Revolución y la respuesta de Cuba a estos" problemas 
y posiciones.

14. CUÉLLAR, Óscar & HEISECKE, Guillermo, “Ciencia Política 
y Sistemas de Dominación: Notas sobre la Enseñanza do 
Investigación en América Latina”, Revista Mexicana de So
ciología, México, UNAM, IIS, vol. XXXV, no. 1, ene-mar, 
1973, pp. 27-38.

El grado de consenso respecto a la situación de las ciencias 
sociales, intentos de reorientación y puntos principales que 
deben tratarse.

15. DESSAU, (A.), "Zur Entwicklung und Verbreitung des Mar
xismus-Leninismus in Lateinamerika" (Pour le Développe-

167



ráent et l’Expansión du Marxisme-Léninisme en Amérique 
Latine), Deutsche Aussenpolitik, 19 (4), juil-aout, 74, pp. 
871-894; bibliogr.

A pesar del golpe fascista en Chile y el establecimiento de 
un gobierno reaccionario en Uruguay, los pueblos de Amé
rica Latina continúan su lucha contra el imperialismo. Ellos 
contribuyen vivamente, sobre el plan teórico y práctico, al 
desarrollo del marxismo leninismo en América Latina.

16. DURAND PONTE, Víctor M., “Reformismo Burgués y Refor- 
mismo Obrero: Un Análisis de la Realidad Mexicana” , Re
vista Mexicana de Sociología, México, UNAM, IIS, año 
XXXIV, vol. XXXIV, no. 3-4, jul-sept, oct-dic, 1972, pp. 
815-843.

Interpretación teórica del reformismo, especificando sus di
ferencias según su contenido de clase.

17. FERNÁNDEZ, Gilberto, et al., “Viabilidad de la Teoría del 
Imperialismo en el Análisis de América Latina” , Revista Me
xicana de Sociología, México, UNAM, IIS, año XXXIV, vol. 
XXXIV, no. 3-4, jul-sept, oct-dic, 1972, pp. 511-550.

Diferenciaciones entre las teorías del imperialismo y del 
modo de producción capitalista.

18. “La France, le Chili et la Logique de l’Affrontement” , Fron- 
tiere, 15, 15 mar-15 avr, 74, pp. 15-23.

De cómo asegurar la transición al socialismo.

19. GAMERO, Marco Andrés, “Elementos para el Análisis y la 
Investigación del Proceso Político Chileno” , Revista Latino
americana de Sociología, Buenos Aires, nueva época, no. 2, 
1975, pp. 119-146.

A través del análisis del proceso político chileno el autor 
sugiere la necesidad de un estudio más profundo de los con
dicionantes internos, más que de los externos, relacionados 
con la dependencia.

20. Garcés, (J. E.), “World Equilibrium, Crisis and Militarization 
of Chile”, Journal of Peace Research, 11 (2), 1974, pp. 81-93.

La experiencia de Chile muestra cómo es posible construir el 
socialismo sin recurrir al aparato militar. Pero esta vía pa
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cifista es limitada: por la presión económica de los Estados 
Unidos y el sistema capitalista mundial unido con las fuerzas 
reaccionarias internas a fin de provocar una situación de 
crisis conduciendo al golpe de las fuerzas militares. Esta 
estrategia “directa” destruyó el régimen de Allende, demo
cracia basada sobre las elecciones regulares.

21. GARCÍA, Antonio, “Elementos para una Teoría Latinoame
ricana del Desarrollo” , Problemas del Desarrollo, México, 
UNAM, HE, año V, no. 17, feb-abr, 1974, pp. 27-56.

22. GONZÁLEZ CASANOVA, Pablo, “El Aparato de Dominación 
en América Latina” , Revista Mexicana de Sociología, Mé
xico, UNAM, US, año XXXIV, vol. XXXIV, No. 3-4, jul-sept, 
oct-dic, 1972, pp. 381-410.

Su funcionamiento y las formas posibles de su fin.

23. GARGIARENA, Jorge, “Las Ciencias Sociales, la Crítica Inte
lectual y el Estado Tecnocrático. Una Discusión del Caso 
Latinoamericano”, Revista Mexicana de Sociología, México, 
UNAM, US, vol. XXXVII, no. 1, ene-mar, 1975, pp. 127-148.

Las políticas del Estado tecnocrático son crecientemente 
autoritarias y están ligitimadas con criterios técnicos y efi- 
cientistas orientados por el modelo de una modernización 
neocapitalista dependiente.

24. HOPKINS, Jack W., “Contemporary Research on Public Ad- 
ministration and Bureaucracies in Latín America” , Latín 
American Research Review, University of Texas, vol. IX, no. 
1, spring, 1974, pp. 109-140.

Estudio no exhaustivo sobre la administración pública y las 
burocracias en América Latina, considerando principalmen
te los trabajos teóricos, los que reportan nuevos datos y 
acercamientos y los que se orientan hacia el desarrollo.

25. JAGUARIBE, Helio, “La América Latina ante el Siglo XXI” , 
El Trimestre Económico, México, vol. XLI, no. 162, abr-jun, 
1974, pp. 417-438.

Análisis de las características estructurales de América La
tina, rasgos que caracterizarán la organización internacio
nal en el siglo XXI y los requisitos básicos que deberán 
atender los países latinoamericanos.
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26. KEEHN, Norman H., “Building Authority: A Return to Fun
damentáis” , World Politics, Princeton University, vol. XXVI, 
no. 3, april, 1974, pp. 331-352.

Se analiza cómo se mantiene y construye la autoridad y los 
medios por los cuales los líderes implementan sus políticas 
en poblaciones escépticas y flotantes. El caso de Bolivia.

27. KRIPPENDORFF, (E.), “ Chile, Violence, and P eace Re
search” , Journal of Peace Research, 11 (2), 1974, pp. 95-103.

El gobierno de la Unión Popular de Chile, aplicando los prin
cipios marxistas de Allende y su concepción de una revo
lución pacífica, se tropieza con una ideología de la violen
cia, donde el carácter internacional explica la victoria: el 
golpe de estado militar es sostenido por todos los enemigos 
del socialismo, ahora que la experiencia no violenta de Chile 
no ha encontrado ningún defensor, solamente comentaristas 
académicos.

28. PASQUINI, (G.), “América Latina: La Dura Legge di un Sis
tema di Dominazione” , Política internazionale, 6, juin 74, 
pp. 19-29.

La violencia es una realidad permanente en los Estados de 
América Latina, ella encuentra sus fundamentos dentro del 
mecanismo de acumulación del capital con beneficio de una 
clase, dentro del carácter semi-colonial de la economía y 
dentro del sistema de dominación por la fuerza, a pesar de 
la apariencia de una dinámica política de relación de clases.

29. PINTO, Rogerio F., “Reformas Administrativas en América 
Latina; Motivaciones Políticas y Estrategias Alternativas” , 
Revista de Administración Pública, Puerto Rico, vol. VI, no. 
2, marzo, 1974, pp. 65-92.

Trata de determinar la aplicabilidad de cada uno de los mo
delos de reforma administrativa, al contexto cultural y polí
tico de las burocracias latinoamericanas.

30. REYNOLDS, Clark W., “México y Brasil: ¿Modelos para Li
derazgo en América Latina?” , El Trimestre Económico, Mé
xico, vol. XLI, no. 164, oct-dic, 1974, pp. 859-878.

Artículos sobre las opciones que enfrentan dos de los más 
poderosos y ricos países de América Latina y las restriccio
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nes en su capacidad de decisión, originadas en sus polí
ticas económicas y sociales.

31. RIBEIRO, Darcy, “Stratificazione Sociale e Struttura del Po- 
tere” , Política Internazionale, Roma, no. 4, aprile, 1975, pp. 
13-25.

Sobre la “estratificación social y la correspondiente estruc
tura del poder en América Latina... y la imposibilidad de 
aplicar útilmente en nuestra sociedad la usual clasificación 
de clase, comprendida en la marxista, sin una previa crítica 
contextual” .

32. RIVERA, (D.), “Let us Face Chile, Yes, But: Which Chile?” , 
Journal of Peace Research, 11 (2), 1974, pp. 105-113; bi- 
bliogr.

La tesis de E. Knippendorff sobre Chile reservable particu
larmente en lo que concierne a la revolución y al régimen 
socialista, las clases sociales, la coalición de la Unidad Popu
lar. Ella no permite comprender cómo se podría evitar el 
golpe militar. Sería necesario examinar con cuidado la 
realidad de Chile, puesto que un estudio objetivo sólo traerá 
una verdadera reflexión sobre la paz.

33. ROSA NEUBAUER, Fernando, “Notas para un Estudio de la 
‘Vía Chilena’” , Problemas del Desarrollo, México, UNAM, 
HE, año V, no. 19, ago-oct, 1974, pp. 56-84.

El triunfo del fascismo en Chile con resultado de las condi
ciones de la lucha de clases. El desarrollo del fascismo du
rante el gobierno de la Unidad Popular.

34. SAMPAY, (A. E.), “Constitución, Justicia y Revolución del 
Mundo Contemporáneo” , Liberación y Derecho, 1 (1), janv- 
avr, 74, pp. 13-24.

Las dimensiones económicas y sociales del proceso constitu
cional: de la revolución burguesa a la revolución democrá
tica.

35. SANTIS, Sergio de, “Miti e Equivoci della Esperienze Popu- 
liste”, Política Internazionale, Roma, no. 4, aprile, Í975, pp. 
59-83.

Análisis del populismo y sus consecuencias en América La
tina.
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36. SANTOS, Theotonio Dos, “La Unidad Popular Chilena y el 
Contexto Teórico e Histórico Latinoamericano” , Problemas 
del Desarrollo, México, UNAM, IIE, año IV, no. 16, nov 1973- 
ene 1974, pp. 31-48.

Planteamiento de nuevas etapas de la lucha del pueblo lati
noam ericano, generadas por el proceso revolucionario 
actual.

37. SINGER, Paul, “Campo e Cidade no Contexto Histórico La
tino-Americano” , Revista Mexicana de Sociología, México, 
UNAM, IIS, año XXXV, vol. XXXV, no. 2, abr-jun, 1973, pp. 
301-319.

Estudio del campo y la ciudad partiendo de una noción polí
tico-económica y de una división de poderes y de actividades 
entre el campo y la ciudad.

38. “Sobre el Nacionalismo en América Latina (Opiniones y Co
mentarios)” , Problemas del Desarrollo, México, UNAM, IIE, 
vol. VI, no. 23, ago-oct, 1975, pp. 9-21.

Vania Bambirra y Alonso Aguilar: el nacionalismo popular 
en América Latina, encabezado por la burguesía, mediatiza 
la lucha de clases y el desarrollo independiente: éste sólo 
puede lograrse por la orientación socialista, como lo de
muestra Cuba.

39. STANSFIELD, David E., The Study of Latín American Politics 
in British Universities”, Latín American Research Review, 
University of Texas, vol. IX, no. 2, summer, 74, pp. 95-104.

Desarrollo de los estudios británicos acerca de la sociedad, 
historia y política latinoamericana.

40. STRASSER, Carlos, ‘‘Formaciones Político-Ideológicas 
en América Latina” , Revista Latinoamericana de Sociología, 
Buenos Aires, Nueva época, no. 2, 1975, pp. 38-76.

Análisis estructural e histórico, con análisis de clase, de las 
formaciones político-ideológicas en América Latina (com
prendiendo ideologías, grupos y partidos políticos).

41. TERRA, Juan Pablo, “Por la Independencia Política y Eco
nómica” , Política Internacional, Belgrado, año XXIV, no. 
562, sept 1973, pp. 27-28.
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42. TOMASSINI, Luciano, “Hacia Nuevas Formas de Coopera
ción Latinoamericana” , Comercio Exterior, México, vol. 
XXV, no. 4, abril, 1975, pp. 422-434.

América Latina en la búsqueda de su identidad con el resto 
del Tercer Mundo, y también de un desarrollo nacionalista 
favorecedor de las mayorías, estableciendo formas más es
trechas, pero a la vez más flexibles de cooperación regional.

43. VIGEVANI, Tullo, “Le Modifiche Negli Equilibre Strategici in 
America Latina Dopo il ‘golpe’ Cileno” , Terzo Mondo, Mi
lano, anno VII, no. 23, marzo, 1974, pp. 63-68.

Análisis sobre las posibles consecuencias del cambio de ré
gimen de gobierno en Chile, después del golpe de Estado, 
sobre las relaciones latinoamericanas e interamericanas. 
(Revista monográfica sobre “La Lección de Chile” .)

II. Historia

44. “Bolivia: Quince Meses de Gobierno Fascista”, Punto Crí
tico, México, año II, no. 13, enero, 1973, pp. 38-40.

Gobierno de Bánzer, 1973.

45. DABAGJAN, (E. S.), “Kitogam Prezidentskih i Parlamentskih 
Vyborov y Venessuele” (Bilans des Élections Présidentielles 
et Parlamentaires au Vénézuéla), Latinskaja Amerika, 3. 
mai-juin, 74. pp. 217-224; tabl.

Los resultados de las elecciones de diciembre de 1973 en 
Venezuela han confirmado la mayoría de las previsiones. El 
retorno, al poder, del Partido de Acción Democrática y el 
programa realista que el gobierno pone en obra, correspon
diendo a los intereses nacionales, debe contribuir al reforza
miento de la autoridad internacional de Venezuela.

46. DEAS, (M.), “Colombia, After the Presidential Elections” . 
Bank of London and South America Review, 8 (6), juin, 74, 
pp. 323-328.

La reelección del presidente López a la cabeza de Colombia 
permiten esperar que él continuará su obra de desarrollo 
económico y social emprendida en 1970, en un clima de 
calma política.
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47. EVAN, (R. D.), “Brazil: the Road Back from Terrorism”, 
Conflict Studies, 47, juil, 74, pp. 3-20; carte bibliogr.

Brasil siempre ha dado prioridad al desarrollo económico al 
precio de sacrificar las libertades democráticas. Como un 
testimonio, la cronología de los actos de violencia y de re
presión a partir de 1960.

48. FURTADO, Celso, “De la República Oligárquica al Estado 
Militar” , Línea, México, PRI, no. 3, mayo-junio, 1973, pp. 
135-155.

Situación político-social en el Brasil desde 1961. Artículo re
producido de la revista Diálogo de Madrid.

49. GALICH, Manuel, “Mapa Hablado de la América Latina en 
el Año de Moneada” , Casa de las Américas, La Habana, 
año XIV, no. 79, jul-ago, 1973, pp. 9-40.

50. KAPLAN, Marcos, “La Naturaleza del Gobierno Peronista 
1943-1955” , Revista Latinoamericana, Bielefeld, año VI, no. 
31-32, ene-abr, 1973, pp. 40-57.

51. LEAL, Juan Felipe, “Las Clases Sociales en Cuba en Víspe
ras de la Revolución”, Revista Mexicana de Ciencia Política, 
México, UNAM, FCPS, año XIX, no. 74, oct-dic, 1973, pp. 
99-109.

Análisis del periodo inmediatamente anterior a la Revolu
ción Cubana y los antecedentes de su estructura de clases. 
Contiene gráficas.

52. MACHUCA DE IRLES, Lilia, “Brasil: Diez Años de Dictadura 
Militar” , Relaciones Internacionales, México, UNAM, FCPS 
(CRI), vol. II, no. 6, jul-sep, 1974, pp. 33-78.

Las causas que motivaron el ascenso al poder de las fuerzas 
armadas, cuya ideología se identifica con el fascismo y con 
la reacción, su actual evolución y la proyección hacia el 
exterior de su “modelo” político.

53. NICHOLLS, David, “A Work of Combat: Mulatto Historians 
and the Haitian Past, 1847-1867” , Journal of Interamerican 
Studies, London, vol. XVI, no. 1, feb, 1974, pp. 15-38.
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La elaboración de leyendas e historias de mulatos, a media
dos del siglo XIX, para fortalecer y legitimar a la clase 
dirigente.

54. PIERRE-CHARLES, Gérard, “Génesis de las Sociedades Anti
llanas. La Dominación Externa como Molde Histórico” , Pro
blemas del Desarrollo, México, UNAM, HE, año V, no. 17, 
feb-abr, 1974, pp. 57-66.

55. SOLARI YRIGOYEN, (H.), “Violencia y Cambio Social” , Li
beración y Derecho, 1 (1), janv-avr, 74, pp. 25-33.

Texto de la intervención del 24 de mayo de 1973 en el debate 
del Senado argentino sobre el proyecto de la ley de amnistía.

56. TRINDADE, Helgio, “El Fascismo Brasileño en la Década del 
Treinta” , Desarrollo Económico, Buenos Aires, vol. XII, no. 
48, ene-mar, 1973, pp. 687-723.

57. VEGA CARBALLO, (J. L.), “Etapas y Procesos de laEvolu- 
ción Sociopolítica de Costa Rica” , Estudios Sociales Centro
americanos, 1 (1), janv-avr, 74, pp. 45-72; tabl.

Aproximación socioeconómica a la historia política de Costa 
Rica.

III. Estructura política

58. ANGELL, (A.), “The Chilean Road to Militarism”, Interna
tional Journal, 29 (3), été 74, pp. 393-411.

59. ARIAS VEGA, Enrique, “Haití, un Paese Africano nel Coure 
delle Americhe” , Terzo Mondo, Milano, anno V, no. 17, set- 
tembre, 1972, pp. 23-35.

Atraso político-económico-social de Haití bajo la dictadura 
de Papó Doc y su sucesor.

60. AYRES, Robert L., “Political History, Institutional Structure, 
and Prospects for Socialism in Chile”, Comparative Politics, 
New York, vol. V, no. 4, july, 1973, pp. 497-522.

La estructura de las instituciones chilenas vigentes afecta
ron el carácter del potencial revolucionario del régimen de 
Unidad Popular.
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(il. BATAILLON, (C.), "Lo Prósident Echeverría a la Moitió du 
Chemin", Notes et Htudos Doeumentaires, 4098-4099, 25 juin 
74, pp. (i-58; tabi., carte.

HI presidente Kchovorria ha dado un nuovo estilo a la vida 
política mexicana, aun cuando todas sus iniciativas no han 
tenido el mismo éxito, la fachada liberal del sistema político 
deberá sin duda precisarse en las próximas elecciones pre
sidenciales en 1978.

62. BISIO, R. Forni H. & NEFA, J. C., "Diseño de la Investiga
ción sobre Estrategias y Estructuras Sindicales de los Tra
bajadores Industriales en el Área Metropolitana de Buenos 
Aires, 1955-1971", Ciencias Administrativas, Universidad de 
la Plata, año XV, no. 40, ene-abr, 1973, pp. 25-60.

63. "Bolivia: Disensiones en la Triple Alianza” , Revista Latino
americana, Bielefeld, año VI, no. 31-32, ene-abr, 1973, pp. 
248-253.

64. BRETON, Tomas, "I Movimenti Democristiani e la Lezione 
del Cile", Politica Internazionale, Roma, no. 4, aprile, 1975, 
pp. 27-44.

A partir de la composición ideològica de los partidos polí
ticos en América Latina y sus posibilidades dentro del sub
desarrollo, el autor analiza la participación de la democra
cia cristiana en Chile, haciendo referencia a los orígenes de 
los partidos cristianos en América Latina.

65. BRIONES, Alvaro & WITKER, Jorge, "El Gobierno de la Uni
dad Popular en Chile y la Integración Latinoamericana”, 
Revista Mexicana de Ciencia Política, México, UNAM, FCPS, 
año XX, no. 76, abr-jun, 1974, pp. 81-88.

Aplicación de un "modelo de crecimiento hacia adentro” en 
América Latina y respuesta del imperialismo. Posición y lo
gros del Gobierno de Unidad Popular chilena ante el Pacto 
Andino.

66. BROWNRIGG, (L. A.), "Interest Groups in Régime Changes 
in Ecuador", Intcr-American Economie Affairs, 28 (1), été 
74. pp. 3-17.

El gobierno do Ecuador ha adquirido una cierta estabilidad 
apoyando su poder en las armas. Si de este hecho el país ha
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adquirido una estabilidad dentro del dominio oconómico, no 
ha favorecido más que a una facción minoritaria del país: la 
clase de los grandes propietarios terratenientes.

67. CARDOSO, Fernando Henrique, “El Modelo Político Brasi
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