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Introducción: 

El siguiente trabajo, tiene como objetivo describir y analizar los recorridos biográficos de 

militantes políticos identificados con el kirchnerismo, a partir del estudio de sus carreras 

militantes, durante los años 2015 y 2018. En relación al estudio de las carreras, haré uso de 

la noción desde los aportes de la sociología francesa, y producciones nacionales, desde sus 

aspectos teóricos y metodológicos. Así, a partir de un análisis secuencial de las carreras 

militantes (Agrikoliansky, 2017), describiré de qué forma o qué motivos impulsaron o dieron 

fundamento a sus intereses por la participación política, comenzando por los ambientes 

familiares y estudiantes. 

Luego, centraré la discusión desde sus incorporaciones como militantes dentro de una 

agrupación política identificada con el kirchnerismo, atendiendo a los vínculos que pueden 

presentarse entre las carreras, y los contextos sociopolíticos en las que transitan. Allí, consulto 

cómo y qué motivos resaltan durante sus primeras participaciones en la militancia política, 

atendiendo a las relaciones que desarrollan con los eventos, hitos y acontecimientos, 

sucedidas durante las gestiones de los gobiernos kirchneristas. Posterior a sus ingresos, 

describo sus llegadas en áreas estatales, como es el caso del Instituto Nacional de Servicios 

Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI–INSSJP), a partir de una multiplicidad de 

motivos, en dónde, se consulta sobre las vinculaciones y compromisos entre gestión pública 

y militancia política. Por último, describo los motivos y experiencias que llevaron a los ceses, 

discontinuidades y salidas de sus militancias políticas, a partir de las vivencias y experiencias 

personales que se relatan, y la importancia de los contextos político sociales en los que estas 

suceden.  

1. Las carreras militantes desde la sociología francesa 

Para comenzar este trabajo en torno a los recorridos biográficos de militantes vinculados o 

cercanos al kirchnerismo1 en general, y de las militancias en las agrupaciones políticas, como 

La Cámpora en particular, es que pretendo describir los modos de ingreso, manutención y 

salidas de sus compromisos en dichos espacios. Para ello, es que tomo la elección del análisis 

de carreras, y su vinculación con los estudios sobre militancia política, ya que esto posibilita, 

como explica Fillieule (2015), entender a la militancia en tanto: “una actividad social, individual 

y dinámica, lo que implica la consideración de la dimensión temporal” (p. 197). 

Así, se toma en cuenta la dimensión, o, mejor dicho, las dimensiones temporales en la que se 

indagará sobre las predisposiciones de los agentes a la participación dentro de sus carreras 

 
1 Haciendo referencia al periodo presidencial de Néstor Kirchner (2003-2007), y los periodos 
presidenciales de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2011 y 2011-2015). 
 



militantes. Carreras en las que se irán desarrollando aprendizajes tanto a nivel de las 

prácticas, los repertorios y discursos en común entre los militantes, en una conformación e 

identificación política personal; y también colectiva, la cual es o será reconocida por sus pares.  

La noción de carreras militantes, desde esta línea, toma en cuenta las participaciones en 

diferentes ámbitos en los que pueden estar presentes los agentes, y las influencias o 

vinculaciones que con ellos pueden desarrollar (Fillieule y Tartakowsy, 2015). Cercano a esta 

propuesta de estudio sobre las carreras, Agrikoliansky (2017) explica la potabilidad de la 

noción por medio del análisis secuencial del compromiso, a partir del cual se consultaría más 

que en el “por qué” del compromiso, en el “cómo” se va desarrollando y constituyendo, por 

ejemplo, desde las diferentes etapas del proceso que favorecen, interrumpen o los finalizan, 

y con ello, los diversos sentidos que los agentes otorgan a sus acciones dentro de sus 

carreras: 

La noción de carrera no constituye un concepto fijo y exclusivo que ofrece una 

interpretación total de la actividad militante. Más bien propone una trama 

interpretativa fundada en principios metodológicos esenciales: considerar el 

compromiso como un proceso que se desarrolla en el tiempo, estar atento a los 

contextos y a las interacciones en los cuales se despliega, dar cuenta del trabajo 

de significación llevado por los actores, apuntar el “cómo” mucho más que el “por 

qué” del activismo militante. Bajo ese respecto, su éxito estriba menos en una 

ambición hegemónica que sobre su capacidad a captar dimensiones plurales, 

pero complementarias, del proceso de compromiso. (Agrikoliansky, 2017, p. 

185). 

 

En la obra de Agrikoliansky (2017), se describe cómo la carrera militante se compone 

de tres procesos: el comienzo, la continuación y el abandono. En el comienzo se indaga la 

importancia de las secuencias intermediarias y las diferentes etapas de recorrido que 

conducen al compromiso político. Allí, comenta cómo los itinerarios militantes marcan nuevos 

compromisos, reconvierten espacios o producen continuidades\discontinuidades militantes, 

en relación a la “disponibilidad biográfica” que poseen los agentes. Complementario a esto, 

Fillieule (2015) pesquisa en los motivos e impulsos a participar, como también las formas y 

responsabilidades que se adoptan dentro de los colectivos. Así, la carrera militante se va 

componiendo desde los diferentes espacios participativos y ambientes en los que transcurre 

el agente a lo largo de su biografía, con lapsus de compromisos y acción política constante, 

que pueden alternarse o no, con periodos de contracción y desafiliación con las causas 

colectivas, acompasado a tiempos personales, grupales, colectivos y generacionales. 

A la hora de pensar la continuación y mantenimientos de los compromisos en las 

militancias políticas, Agrikoliansky (2017) explicita: “reconsiderar el análisis de las 

retribuciones del militantismo y ampliar considerablemente el abanico de mecanismos que 



favorecen el activismo y la lealtad a las organizaciones” (p. 177). De hecho, la cuestión 

afiliación\desafiliación de los militantes, trabajadas por Daniel Gaxie (2015) por medio de la 

“retribución de la militancia”, explica la importancia de buscar qué tipo de retribuciones 

conscientes e inconscientes son dadas a partir de esta práctica, y el porqué de su 

mantenimiento. El autor francés, reconoce la dificultad del planteo sobre las retribuciones 

dentro de los universos militantes, en donde la idea de trabajo colectivo, desinteresado, 

voluntario y movilizado por una causa ideológica es la primacía, imaginario contrario a la 

búsqueda de fines económicos, actitudes especulativas, egoísmo e individualismo, acciones 

constantemente vetadas para los militantes desde las propias organizaciones. Tensionando 

estos supuestos, y colocando distancia con una militancia movilizada puramente por un 

interés meramente económico –dimensión que explora Gaxie–, reconoce, por ejemplo, como 

la satisfacción de la defensa de una causa colectiva genera adhesiones en los participantes, 

pero también profundiza en ver cómo: 

Las retribuciones se obtienen en el curso y en la “lógica” de la práctica militante, 

sin haber sido buscadas deliberadamente como tales. Además, esta perspectiva 

lleva a introducir una distinción entre los móviles (subjetivos) y las razones 

(“objetivas”) de la militancia y la adhesión. Si la inversión militante se sostiene 

mediante diversos beneficios, estos no son buscados como tales y, por tanto, la 

adhesión no puede resultar de la preocupación interesada por obtenerlos. La 

entrada en la militancia es el resultado de una coincidencia entre las 

disposiciones de aquellos que dan el paso y las propiedades efectivas de 

situaciones constituidas por el azar, por los encuentros o por los esfuerzos 

desplegados por las organizaciones para reclutar nuevos adherentes. (Gaxie, 

2015, p. 144) 

 

De este modo, las relaciones y variaciones temporales en diferentes escalas –personal, 

colectivo y social–, que propiciaron la acción militante; y las diversas motivaciones subjetivas 

y objetivas que son desplegadas en ellas; pueden en algunos casos, encontrar espacios 

políticos en dónde desarrollar sus militancias, existiendo un aumento paulatino en las 

informaciones, atención, participaciones y compromisos dentro de dichos grupos, o incluso 

momentos de suspensión y desafiliación del compromiso. 

Siguiendo una lógica pendular, aquellas motivaciones iniciales, como también los canales de 

comunicación y participación, son evaluados de otra manera, lo que en tiempo pasado fue 

una motivación puede convertirse posteriormente en un costo (Agrikoliansky, 2017; Larrondo, 

Chbari, González Cubas, 2023 [en prensa]). De este modo, el cese en la participación puede 

responder a diversos motivos propios del militante –cambios en la propia carrera militante, 

compromisos laborales, familiares–, en las dinámicas de los colectivos, grupos y partidos 

políticos –formas de organización, dialogo y relaciones entre los militantes y dirigencias–, y 



contextuales –desilusión, desafiliación, apatía–. Reconocer estas perspectivas, profundiza 

tanto en el cómo y el porqué del compromiso, como los motivos o procesos que llevan a las 

salidas de él. En la propuesta de Gaxie (2015), a tono con lo planteado con los autores citados, 

el compromiso empieza a disminuir según las condiciones biográficas de cada sujeto, 

existiendo una evaluación del compromiso militante y sus implicancias según el tiempo; el 

costo; las acciones; relaciones personales; entre otros, en relación a otros aspectos que el 

sujeto valora o pretende desarrollar en su presente y futuro próximo. 

2. Aproximaciones metodológicas al estudio de carreras 

Presentado los aportes desde la teoría del activismo militante para el estudio de las carreras, 

paso entonces, brevemente, a describir el aspecto metodológico adoptado para la formulación 

de las entrevistas y del trabajo campo, de los cuales se recuperan los relatos de militantes y 

exmilitantes políticos de La Cámpora que tuvieron, y en algunos casos continúan, con 

funciones en instituciones estatales públicas, como el Instituto Nacional de Servicios Sociales 

para Jubilados y Pensionados (INSSJP–PAMI).   

Decidí optar por un abordaje cualitativo (Coffey y Atkinson, 2003), en el cual prioricé el 

desarrollo de entrevistas semiestructuradas en profundidad (Marradi, Archenti y Piovani, 

2007) a militantes y exmilitantes políticos. A partir de ello, trabajé con diferentes relatos de 

vida, priorizando un análisis comprensivo (Kornblit, 2007), en dónde me aproximé a un 

enfoque biográfico a partir de los relatos (Bertaux, 1999). Con ello, indagué especialmente 

sobre los modos de ingresos a sus militancias en un primer momento, como también, sobre 

sus experiencias en gestión estatal y política durante los lapsos de tiempo en las que fueron 

desarrolladas las entrevistas, es decir, en los años 2015 y 2018 respectivamente2. De este 

modo, fue posible dar cuenta de las perspectivas personales3 que los entrevistados (Bourdieu, 

Chamboredon y Passeron, 2013) describen sobre esos periodos, buscando en ellos, tantos 

puntos en común que permitan hilvanar experiencias colectivas, como las particularidades en 

cada relato, vinculados con sus ingresos, intereses políticos, hitos, cuestiones labores, entro 

otros puntos.  

 
2 Trabajos que dieron base a una tesis de Licenciatura en Ciencia Política y Sociología (2015), y una 
tesis de Maestría en Sociología (2018).  
3 Tomando en cuenta, las salvedades que describe Bourdieu (1997) sobre los problemas que puede 
conllevar el aceptar y reproducir las ilusiones biográficas que pueden darse en las historias y relatos de 
vida, mediante las presentaciones y representaciones “oficiales” de sí mismo que puede dar el 
entrevistado, como también de la sucesión de trayectorias lógicas. Por ello, comenta sobre las 
discontinuidades y las fluctuaciones que pueden conllevar a ciertas decisiones en los agentes, que 
poco tendrían de escalonado, razonado y/o consecutivo. Para un análisis sobre las limitaciones del 
enfoque biográfico desde los trabajos de Bourdieu véase la ponencia: “Trayectorias e historias de vida: 
perspectivas metodológicas para el estudio de las biografías militantes” (Longa, 2010).   



Al uso de la entrevista en profundidad, le fue complementado dos trabajos de campo en 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entendiendo cómo “el “campo” conforma un ámbito en el 

que interactúan sujetos, se comparten significados y se explicitan múltiples prácticas sociales 

y simbólicas” (Amegeiras, 2006, p. 117). En el trabajo de campo, se realizaron observaciones 

participantes (Guber, 2005, Piovani 2007) tanto en sus lugares de trabajo –bajo previo acuerdo 

con los entrevistados–,en sus salidas a territorio o agencias barriales –por ejemplo, en el 

control o evaluación de programas de prevención social, bolsones de alimentos que dispone 

PAMI, actividades recreativas–, como también, en sus espacios de militancia particular, y 

movilizaciones políticas desde tales espacios. 

Luego de ser descritas las técnicas, perspectivas y métodos empleados, en las siguientes 

secciones, se presentará un trabajo que retome, en lo posible, los aspectos teóricos de esta 

ponencia, a partir de las vinculaciones entre el estudio de las carreras, y la noción de militancia 

política. De este modo, los relatos de entrevistas, son vistos e interpretados por medio de las 

relaciones tejidas entre sus biografías personales y los procesos e hitos sociales en los que 

participan. Atendiendo, a los eventos –en tanto aspecto social– y las experiencias –en lo 

particular– (Meccia,2020, p. 36) de los militantes y exmilitantes.  

3. Perspectivas desde la lente nacional 

Retomando los aportes de la sociología francesa sobre el activismo militante, presente en 

diferentes áreas que componen las Ciencias Sociales en nuestra academia nacional, y desde 

donde se desarrollaron y existen actualmente en Argentina una serie de trabajos que 

tematizan, trabajan y caracterizan los modos de ingreso a la militancia política. Sea, por 

ejemplo, describiendo los modos de ingreso que pueden darse desde diferentes partidos 

políticos, especialmente en sectores juveniles (Belloti, Vommaro y Morresi, 2015; Vázquez, 

Rocca Rivarola, Cozachcow, 2018; Vommaro, 2015), como también las particularidades que 

tienen las incorporaciones dentro de Movimientos Sociales y Territoriales (Longa, 2019), y la 

politización en agrupaciones estudiantiles (Blanco, 2017).  

Para este escrito, tomé con mayor interés aquellas investigaciones sobre agrupaciones, 

movimientos y partidos políticos cercanos al kirchnerismo, especialmente sobre La Cámpora, 

en donde se indagaron sobre sus modos de ingresos políticos, las vinculaciones y trabajos 

territoriales, y sus funciones en instituciones estatales (Vázquez, 2013, 2015; Vázquez y 

Vommaro 2012; Rocca Rivarola, 2019; Mutuverria, 2020). Complementar a tal interés, 

recupero una serie de investigaciones donde el estudio de las carreras y trayectorias militantes 

son un eje central de discusión, como son las producciones de Berardi Spairini (2017, 2018a, 

2018b). Desde la perspectiva de este autor, el estudio de carreras se encuentra vinculado 

especialmente a la noción de Howard Becker –autor al que tanto Fillieule y Agrikoliansky 



hacen mención–, en la importancia de cómo los diferentes sucesos personales e históricos 

contextuales, se van articulando en la vida de los militantes, ya que: 

Una carrera militante se conforma de un conjunto de etapas en el que es posible 

observar regularidades o recurrencias a lo largo de la trayectoria y al mismo 

tiempo hitos o rupturas que separan y condicionan a cada una de estas etapas 

(Berardi Spairini, 2017, p. 34). 

 

En esta línea, se va perfilando cómo el estudio de las trayectorias que pueden componer una 

carrera, da cuenta de diferentes temporalidades en escalas y percepciones –tiempos 

históricos, sociales y biográficos–. Y a su vez, de los tipos de articulación posibles entre los 

niveles objetivos y subjetivos, en los vínculos que pueden desarrollarse entre dichas 

temporalidades; atendiendo también, de qué modo o cómo son recibidos diferentes eventos, 

acontecimientos, clivajes políticos (Berardi Spairini, 2018) o turning points que impulsan y/o 

motivan a cambios, tanto en el fortalecimiento en sus decisiones (Roberti, 2017) para sus 

adhesiones, participaciones y militancias, como en las salidas de ellas. Para los relatos a 

continuación, es interesante describir cómo los espacios de socialización primarios, 

refiriéndome a la familia; y secundarios, como los espacios educativos universitarios y 

laborales, son de importancia en sus vinculaciones a la participación política, y que, a su vez, 

también existen entre ellos eventos contextuales que atraviesan sus biografías personales, e 

incluso los vinculan generacionalmente4.  

Por ello, el estudio o atención hacia las dimensiones colectivas cumple un papel relevante al 

momento de pensar los modos de politización de los sujetos y sus motivaciones a la 

participación, tanto para el comienzo de sus carreras y la manutención de sus compromisos. 

Incluso, las valoraciones positivas que, desde los grupos familiares, afectivos, estudiantiles y 

laborales, son manifestados, como también a los grados de institucionalización de las 

agrupaciones políticas en las que participan (Sawicki, 2011) pueden ser un refuerzo para el 

mantenimiento de sus militancias políticas en un principio, para luego desgastarse y no 

coincidir con los tiempos o prioridades personales. 

4. Lo familiar y educativo: comienzos y aprendizajes  

Empezando con la descripción de los relatos de entrevistas durante los periodos escogidos, 

en ellos, se aludía entre los principales motivos de participación, la presencia de una familia 

 
4 Desde lo propuesto por Pablo Vommaro (2014), las generaciones pueden ser comprendidas a partir 
de “las conexiones de identificación común entre sujetos que comparten un problema” (p. 21) y de las 
sensibilidades comunes que en tanto grupos pueden llegar a desarrollar en los diferentes contextos 
sociohistóricos (Vommaro, 2015). 



con cierta tradición política. Por medio de los relatos de Antonio5 y Gastón, ex militantes de La 

Cámpora, se ejemplificaba cómo eran los espacios familiares en primera instancia, lugares 

potenciales de intercambio de ideas, interés y de cierto “encaminamiento” con la práctica 

política, sea por medio de las acciones y memorias narradas por sus padres, abuelos o tíos, 

que en su gran mayoría comentaban haber tenido militancias activas o afinidades con el 

peronismo en un tiempo pasado, más específicamente durante las décadas de los setenta y 

ochenta: 

Uno tiene un tío peronista que lo lleva por el buen camino. Así que bueno me 

hice peronista por mis tíos y por mis tías sobre todo ellas que habían militado en 

la juventud peronista en los 70. En mi casa se hacían muchas reuniones en la 

década de los ochenta, mucha discusión, con los amigos de mi viejo que eran 

ex montoneros y ex–comunistas […]. La cuestión es que en mi casa siempre 

estaba presente la política. (Antonio, 2018) 

Entrevistado: si había algo adentro mío como peronista por identidad familiar. 

Entrevistador: ¿Tenes algún familiar? Entrevistado: Mi abuelo, mi abuela, nada 

y vi algo que sentía yo como que me tiraba, como que el peronismo me daba 

vuelta por la cabeza, como que esa palabra el peronismo andaba ahí y había 

cierto interés ahí. (Gastón, 2018) 

 

En los relatos se menciona las cercanías entre participación política y cierta tradición familiar, 

remitiéndose a las militancias de miembros en tiempos pasados, quienes, a partir de sus 

experiencias, cimientan en los primeros años de los entrevistados, cierto interés en la 

participación. Así también, a partir de estos ellos, se visibiliza cómo los espacios familiares 

cumplen un rol de importancia durante el proceso de socialización primaria (Berger y 

Luckmann, 2003), en donde también, es posible desarrollar una socialización política 

temprana, la cual puede coincidir –aunque también pueden existir variaciones– con las 

proximidades político ideológicas entre los miembros familiares (Castillo, 2000). Continuando, 

esta proximidad con la “familia peronista” durante las infancias y juventudes, y a lo largo de 

sus carreras, puede presentarse como un motivo que posteriormente motiva sus ingresos 

partidarios dentro de agrupaciones cercanas ideológicamente, sin ser de un carácter exclusivo 

y definitivo para cada caso en particular.  

Otro aspecto que se consideró, son las vinculaciones con la participación política durante la 

educación secundaria, en las diversas y heterogéneas formas de participación que allí se 

desarrollan (Núñez y Litichever, 2015), y durante la educación universitaria, en dónde se relata 

cómo fue posible desarrollar aprendizajes políticos que luego incorporan a sus carreras 

 
5 Los nombres de los entrevistados fueron modificados a fin de mantener su anonimato.  



militantes, a partir de las disputas al interior de los espacios cotidianos en los que habitan, 

participan y transforman.  

Es especialmente en el periodo universitario, donde se comenta una multiposicionalidad en la 

participación política de un modo conjunto, en tanto miembros o afiliados dentro de corrientes 

o partidos políticos de carácter nacional, mientras que, a su vez, participan o están 

relacionadas por medio de sus agrupaciones estudiantiles en la política universitaria (Blanco, 

2016). Esto viene a tono, si se tiene en cuenta la “estrecha permeabilidad de la universidad 

con los fenómenos políticos de los escenarios nacionales, y en particular urbanos, que revelan 

una presencia activa de los partidos políticos” (Carli, 2014, p. 11), especialmente en militancias 

estudiantiles cercanas o identificadas políticamente con el kirchnerismo, durante sus 

gestiones de gobierno hasta el año 2015.  

Durante el 2008 comenzamos a fundar en la universidad con otros compañeros 

una agrupación kirchnerista, y poco a poco nos fuimos acercando al 

kirchnerismo (…) El 2008 fue un momento de quiebre, en el que muchos 

compañeros decidimos dejar de ser una agrupación que adhería al kirchnerismo 

a ser una agrupación kirchnerista que va a defender el gobierno (Leonel, 2015). 

 

Entrevistador: ¿vos arrancaste a militar en la universidad? ¿En qué agrupación 

arrancaste? José: Se llamaba Punta del Iceberg, era peronista, en ese momento 

ya era Punta del Iceberg en La Cámpora. Después en frente había una unidad 

básica, justo cruzábamos y ya militabas en el barrio tranquilamente. Tenía esa 

cosa dual de tanto la universidad como lo del barrio en el mismo lugar. Ahí debí 

estar como seis años. (José, 2018). 

 

En los relatos anteriores, se presentó la relevancia y el rol que los espacios familiares y 

estudiantiles tienen para las participaciones políticas e involucramientos militantes. Dicho 

esto, me parece importante comentar que lo expuesto, no habilita o busca concluir que las 

tradiciones familiares tienen una vinculación fundamental, exclusiva y directa en el hacer de 

las carreras, dando así un ciclo continuado de “herencias y militancias”, que no se verían 

alteradas. Como bien resalta Grandinetti (2013), las socializaciones políticas –que pueden 

sucederse en los espacios familiares y estudiantiles– dan cuenta “de un proceso continuo y 

dinámico que, a pesar de encontrarse condicionado socialmente, no se restringe a los 

espacios de socialización primarios, sino que se configura en diversos espacios y a través de 

diversas prácticas de la vida social” (p. 7), e incluso si caso estos primeros espacios se 

desarrolla un mayor interés y predisposición de los agentes a la participación política, no es 

seguro que esto suceda de un modo certero, aunque es los casos expuestos y a exponer, 

esto sí sucedió efectivamente. 



Vale atención, también, las variabilidades en torno al compromiso, que se presentan al 

momento de pensar y diferenciar entre la simpatía y adherencia a un partido político, a la 

participación militante efectiva en él, teniendo en cuenta los compromisos que son asumidos 

al momento de decidir militar en un partido, movimiento social u organización política, ya que 

“el militante, en tanto agente comprometido, no sólo participa políticamente, sino que ha 

organizado su vida en torno a esa actividad” (Grandinetti, 2013, p. 11). Esto último, retoma un 

aspecto relevante, ya que si bien la militancia es “una categoría socialmente determinada, que 

remite a un conjunto de acciones cuyo sentido y alcance han tenido variaciones históricas y 

contextuales” (Vázquez, 2018, p. 168), pasando por ejemplo, de la asociación del militante 

“heroico” y “total”, que disponía su vida a la militancia, a descripciones actuales, en dónde se 

resalta mayormente la adherencia y participación de los agentes en eventos o momentos 

puntuales, que luego pueden ser discontinuados (Pudal, 2011); el compromiso que requiere y 

las responsabilidades que se van asumiendo a lo largo de sus carreras, y en contextos 

particulares, son todavía un punto significativo en ellas a la hora de decidir militar, y poder 

diferenciar en los grados de responsabilidad e involucramiento. 

5. Un acontecimiento en las carreras: participar, militar y trabajar 

Retomando la importancia de los contextos en el estudio de las carreras militantes, al 

pesquisar cómo o de qué modo se incorporaron a la militancia, y con ello, a la participación 

orgánica dentro de La Cámpora, varios de los entrevistados reconocen una sintonía de sus 

ingresos, con las modificaciones políticas, económicas, culturales y sociales que se fueron 

desarrollando durante el kirchnerismo; y las novedades, y revitalizaciones que este trajo, a la 

vista de los militantes, para el campo político. De este modo, el proceso que se inició desde 

2003, es también descrito por funcionarios, representantes y referentes identificados con la 

agrupación –desde una perspectiva próxima a la filosofía política– como un “acontecimiento6 

político” (Selci, 2018; Vilela, 2021), acontecimiento del cual se fueron sucediendo diferentes 

eventos e hitos, que son señaladas en los relatos.  

Por ejemplo, durante las gestiones de gobierno, las políticas de Memoria, Verdad y Justicia; 

la recomposición económica; las ampliaciones de derechos civiles y sociales, como la Ley de 

Matrimonio Igualitario o la Ley del “voto joven”; la recuperación de las “banderas históricas del 

peronismo”, y la estatización de empresas que volvían al sector público, como Aerolíneas 

Argentina e YPF; entre otros, fueron anécdotas aludidas en los relatos de los militantes. 

 
6 La concepción de acontecimiento político de Selci, recupera la noción de acontecimiento de Alain 
Badiou, entiendo al acontecimiento, como aquello “que quiebra “el saber de una situación”, en otros 
términos, es lo imprevisto en los términos del campo en el cual aparece” (Selci, 2018, p. 108). Para el 
caso nacional, ejemplifica como acontecimientos políticos el 17 de octubre de 1945, como también a 
las diferentes gestiones de gobierno kirchneristas del 2003 al 2015.  



Eventos que posteriormente motivaron sus ingresos a la militancia, en tanto hitos del 

kirchnerismo que permitieron una inflexión en lo social, y en sus decisiones a militar en lo 

particular (Vázquez y Vommaro, 2012). Así, varios de estos puntos están presentes en los 

relatos escogidos: 

La pobreza ha bajado bastante desde 2003, creo que hoy estamos por el 6% de 

pobreza a comparación de ese entonces, que creo que era del 40%. Eso habla 

mucho de cómo este gobierno ha trabajado por los más necesitados, por los 

más humildes. Yo me adhiero por eso, comienzo a militar, porque es un gobierno 

que lleva mis ideas. (Marcelo, septiembre de 2015) 

Para mí el 2008 fue un año explosivo, yo entraba en la facultad, primera 

generación de la familia dentro de una facultad y la política se me hace cercana, 

la política de pisar una unidad básica, que ya sabía desenvolver. Por eso a mí 

se me hace muy fácil cuando entro a la actual militancia [en relación a La 

Cámpora]. Yo el roce de pintar una pared, de pegar un afiche, de cantar la 

marcha peronista, de los símbolos la tenía clarísimo, era parte de mi vida.  

(Sebastián, mayo de 2018) 

Nosotros nos sumamos en el 2013 al kirchnerismo, y yo en ese momento era 

comunera. Para nosotros lo de YPF fue: “dale está haciendo todo ¿qué otra 

muestra de amor le podemos pedir a esta mujer y proyecto?”. Ahí nos sumamos 

al espacio, en ese momento era “Unidos y Organizados”, y empezamos a militar 

en el kirchnerismo directamente, en La Cámpora. (Paula, julio de 2018). 

 

En los tres entrevistados, la decisión de militar en La Cámpora, y continuar allí sus carreras 

militantes –teniendo en cuenta las experiencias previas de participación y representación 

política anteriores a sus ingresos, dentro del Partido Justicialista u otros partidos políticos7–, 

tiene correlato tanto en una decisión personal por variados motivos en sus recorridos, como 

también en la participación de diferentes hitos político sociales durante el kirchnerismo, que 

los atraviesan e interpelan durante estos periodos, pudiendo ser compartidos en tanto 

generación, e incluso como participes y militantes de una misma agrupación. Es más, durante 

las gestiones kirchneristas, existió una proximidad y asociación de las juventudes con la 

militancia política, siendo La Cámpora parte de éstas –sin ser el único espacio político en el 

cual ingresaron–. Así, las participaciones y militancias llevadas a cabo durante este periodo, 

se vieron caracterizadas por su asociación con lo juvenil, con la capacidad transformadora, y 

en una revalorización de la militancia política (Quirós, 2014), que tiempo pasado se hallaba 

denostada. Estos vínculos entre Estado y militancia, pueden ejemplificarse a partir de la 

 
7 Reconociendo cómo desde sus comienzos desde el año 2006, la agrupación fue conformada y tuvo 
una llegada de militantes desde diferentes espacios de participación política y tradiciones políticas, 
como también de personas que se incorporaban por primera vez a la militancia política (Vázquez y 
Vommaro, 2012; Della Rocca, 2014). 



ampliación de espacios institucionales de participación y discusión, programas y políticas 

públicas (Vommaro, 2015, Vázquez, 2015).  

Continuando, el ingreso de los militantes en diferentes dependencias estatales, y en las 

agencias de PAMI para algunos de ellos, se desarrolla a partir de un reconocimiento a sus 

militancias desde sus agrupaciones políticas y referentes, vínculos personales o familiares, 

sus formaciones profesionales, y experiencias laborales previas, tanto en el sector público y 

privado. Una vez incorporados a la gestión estatal, en algunos casos sus carreras militantes 

pueden verse relacionadas a las actividades que desempeñan. Fue interesante percibir, cómo 

también pueden ser los espacios laborales, como el área de preventiva social de PAMI, 

lugares desde donde se puede motivar a la participación política, en diferentes partidos o 

movimientos. Esto viene a tono, si se tiene en cuenta las distintas gestiones sucedidas a lo 

largo del tiempo en Instituto, y con ello, los trabajadores de planta ya establecidos al momento 

de sus ingresos, quienes presentan sus tradiciones políticas y objetivos laborales. Por ello, en 

el relato a presentar, la decisión de militar, se dio a partir de los intercambios diarios con los 

diferentes grupos de trabajo que componen PAMI –como con otros trabajadores de 

organismos públicos con los que articulan actividades–, y que participaban políticamente en 

esa época, particularmente dentro de agrupaciones cercanas al kirchnerismo, como la JP, La 

Cámpora y Kolina. 

Yo fui de los que empezó su militancia gracias al proceso kirchnerista ósea en la 

inclusión de la participación de los jóvenes, justamente sobre la política, verla 

como una herramienta de transformación. Ingresé a los 18, arranqué ya estando 

en PAMI. Eso fue lo que me sumó un compromiso, el hecho de estar con 

compañeros militantes, eso lleva a que uno comparta experiencias y también 

eso influye en uno […] En mi caso quizás se despertó solo [en relación a la 

militancia], en los primeros años de la juventud no veía nada, quizás si en el 

contexto, pero en mi contexto personal no se daba para que participe en política. 

Se dio tal vez en lo laboral. (Ariel, 2018) 

 

Es visible cómo en los propios lugares de trabajo puede darse también una socialización 

militante en “la interiorización y configuración de un conjunto de habilidades, practicas, y 

sentidos en torno a la actividad militante, que se va produciendo y adquiriendo con el tiempo” 

(Cozachcow, 2022, p. 72), que son compartidas y aprendidas por “compañeros”, tanto al nivel 

laboral como político. En este caso, dicha socialización, se desarrolló dentro de las 

instituciones estatales, en un contexto en el que el Estado fue percibido por parte de algunas 

agrupaciones políticas, como un espacio posible y legitimo desde el cual desarrollar sus 

militancias (Vázquez, 2014), e incluso desde donde poder aprenderlas, asumiendo en sus 



funciones dentro de la gestión pública, un compromiso y responsabilidad tanto para con sus 

agrupaciones de origen y el Estado (Mutuverria, 2017).  

Para mí las gestiones se las militan, se deja todo ahí, no alcanza con escribir 

lindas políticas públicas, sino que hay que hacerlas llegar, y en eso la militancia 

de La Cámpora, y también desde otras agrupaciones que llevaron esto, fue 

fundamental. Al contrario de lo que muchos pensaban cuando veían la militancia, 

para nosotros era lo que teníamos que hacer, estar donde la gente nos 

necesitaba. (Paula, 2018) 

 

Expuesto lo anterior, considero importante retomar ciertos matices y superposiciones 

sucedidas entre el trabajo estatal, en tanto funcionarios de un organismo público con sus 

modos de trabajo, prioridades y objetivos establecidos, y sus militancias políticas en particular. 

Ya que si bien, se pueden presentar militancias que reivindican un hacer en el Estado como 

formas legitimas de participación (Vázquez 2014, Perelmiter, 2016), puede suceder que, a lo 

largo de sus funciones en el Estado, y los compromisos que se van asumiendo en tales 

esferas, en un momento pueden no coincidir con los tiempos requeridos por la militancia. 

Optando en algunos casos mantenerse en funciones laborales, y cambiar de agrupación –la 

continuación dentro de las militancias sindicales de cada dependencia estatal, es un punto 

interesante para analizar en las carreras–, o movilizarse para otras dependencias a partir de 

la nominación en cargos de responsabilidad, desde o gestionadas a partir de sus vínculos 

político partidarios. 

De este modo, existen variabilidades entre las proximidades del Estado y la militancia, que 

pueden ir desde las cercanías e identificaciones conjuntas, como “militantes de la gestión”: 

Yo aparte de trabajar, militaba el trabajo, entonces para mí irme temprano 

significaba que sesenta personas de Jujuy, allá en el norte, no cobrarían su 

sueldo a término. Por eso yo me quedaba hasta tarde solucionando cuestiones 

administrativas que eran importantes para que salga todo adelante. (Lucas, 

2018). 

 

Hasta la diferenciación entre ambas, dentro de los trayectos personales que, si bien dialogan 

continuamente, no irían conjuntos en la carrera del militante, que se comprenden como 

espacios diferenciados uno del otro, pudiendo también darse superposiciones. Estos ejemplos 

visibilizan, y permiten describir la multiplicidad de representaciones que pueden surgir entre 

militancia y funciones de gestión pública (Vázquez, 2018), que irán variando a lo largo de la 

carrera militante, desde sus ingresos y las posteriores responsabilidades, compromisos e 

interés que se irán desarrollando y evaluando a lo largo de sus recorridos. 



6. Ceses, salidas y evaluaciones del compromiso 

Cercanos al final, en esta sección describiré aquellos motivos que llevaron a los militantes a 

sus ceses, discontinuidades, y en algunos casos, salidas efectivas de la agrupación en las 

que militaban. Como se comentó en el primer apartado del escrito, las motivaciones o 

retribuciones que reforzaban o permitían la manutención en sus compromisos, podían a lo 

largo del tiempo, sufrir alteraciones, y con ello, un cambio en la valoración dentro de las 

carreras. Esta variación en los motivos, podía tener un correlato tanto a niveles contextuales, 

como también de forma personal.  

Fillieule (2020), por su parte, identifica tres dimensiones centrales en el análisis 

de las discontinuidades del compromiso: el agotamiento de las retribuciones de 

la militancia, la pérdida de sentido ideológico al interior de una organización 

determinada y la transformación de las relaciones de amistad, 

intergeneracionales, afectivas, etc., en dichos espacios. (Larrondo, Chbari y 

González Cubas, 2023, s/n). 

 

A lo largo de las carreras militantes, por medio de los relatos, se comentaba las dificultades 

que iban surgiendo para mantener sus participaciones con el mismo grado de entrega, que se 

recordaba, había sido dado al momento de sus ingresos, demostrando una modificación en 

sus condiciones biográficas. De hecho, se van enumerando una serie de prioridades que no 

tenían correlación con sus militancias, o que el tiempo dispuesto para esta, pasaba a ser 

percibido como un costo. Entre las mencionadas, estaba la prioridad y dedicación a sus 

carreras profesionales al interior de sus espacios laborales, una formación o finalización 

académica, y la conformación familiar. Es interesante recuperar estos motivos, y la prioridad 

que obtienen a partir de ciertos momentos o etapas en la vida de los agentes, ya que varios 

de ellos habían comenzado sus militancias orgánicas a partir del año 2008, es decir que al 

momento de discontinuar o salir de sus participaciones, contaban con cierta tradición, 

visibilidad y reconocimiento entre sus grupos de militancia, ya que habían militado entre cinco 

a diez años en la agrupación, desde “los orígenes”, siendo en algunos casos sus primeras 

experiencias políticas, y en otros, la participación política más extensa.  

Por ejemplo, entre los ceses en la militancia y las responsabilidades biográficas que se 

deciden priorizar, para el caso de Paula, se da a partir de su maternidad y la conformación de 

su familia. Tomando en cuenta su primer embarazo y el nacimiento de su hija, tuvo una menor 

disponibilidad de tiempo y presencia en y para las actividades que se desarrollaban en el 

barrio en que militaba, como también para las actividades que se impulsaban desde su 

comuna. De hecho, el periodo electoral del año 2015 la colocaba en una difícil situación para 

continuar su militancia, por lo cual decidió cesar paulatinamente sus participaciones. Esto se 



da en un momento, en el que fue asumiendo mayores responsabilidades al interior de su 

agrupación, siendo reconocida como referente para una Unidad Básica (UB) en un barrio de 

la zona Sur de Capital Federal, ofrecimiento que decide declinar, ante los compromisos que 

se sucederían de tal responsabilidad. Esta decisión personal, que fue acompañada y 

respetada por el núcleo cercano de militantes que componían la UB en la que militaba, no 

tuvo la misma aceptación o apoyo desde algunas referencias comunales, especialmente “con 

lo que se juega en un año político”, respuesta que en parte desalentó su mantenimiento en la 

militancia en ese periodo, decidiendo luego de su segundo embarazo, su salida de la 

agrupación, y continuar su participación política dentro del sindicato de su trabajo.  

En el relato de Ariel, su alejamiento se debía a los modos de participación y construcción 

orgánica que existían dentro de La Cámpora. A su ver, si bien la orgánica establecida permitió 

una mejor organización de la agrupación, sobre todo durante el periodo post 2008, con la 

llegada constante de militantes a participar, con el paso del tiempo, esta forma verticalista de 

decisiones, presentaba dificultades para la comunicación, construcción, intercambio y 

proximidad, entre los militantes de bases y las referencias y dirigencias políticas. De hecho, 

al momento de su salida, y en tono de autocrítica, reconoce que hubo pocos canales para 

plantear sugerencias o críticas a la forma deconstrucción que se estaba desarrollando. 

Yo milité en La Cámpora, que es una organización verticalista, muy verticalista, 

de hecho, quizás eso también nos generó algunas diferencias en los últimos 

tiempos en cuanto a la construcción por eso yo también un poco me aleje y no 

por diferencias ideológicas, sigo pensando lo mismo que antes, pero por 

diferencias de construcción. El verticalismo hace que las conducciones, ósea 

que las bases no coincidan en varias cuestiones con las conducciones de las 

organizaciones. (Ariel, 2018) 

 

Vinculado a las salidas a partir de las propias dinámicas de la agrupación, Sebastián 

comentaba que la expansión de La Cámpora, tanto a nivel geográfico, como en el número de 

militantes activos, llevó a que durante los tiempos en los que se acompañaban las gestiones 

presidenciales, desde las dirigencias a nivel nacional y provincial, hubiera dificultades para 

generar espacios de atención, manutención y contención de los militantes que llegaban y 

buscaban participar, y que si bien las salidas existían, no eran tan visibles ante los números 

de nuevos ingresos, cuestión que si se hizo sentir después de la derrota electoral del año 

2015. En este sentido, los diferentes tiempos que se empleaban al interior de la agrupación, 

generaban dinámicas que para algunos militantes eran difíciles de acompasar, ante la 

vorágine que los tiempos políticos y militantes, movilizaban. Esto se vio reflejado, en los 

inconvenientes que tuvieron varias UB para la producción de un tiempo de consolidación y 

fortalecimiento de un grupo en un continuo. 



Por último, a nivel contextual se hace referencia a la derrota electoral de 2015, y la salida del 

kirchnerismo del gobierno nacional, luego de doce años de gestión, que se señala como uno 

de los motivos de las salidas de militantes a nivel general. Aquí, se puede comentar una 

particularidad del “existismo de la victoria”, explicado por Sebastián y Paula, como la 

proximidad de personas a militar cuando se gana, “cuando se es gobierno”, pero que, ante el 

cambio de gestión, el impacto con el que es sentida la derrota electoral, puede desmotivar la 

continuación.  

Es tiempo de mucha confusión, porque muchos no estaban siempre, o su 

militancia nació o empezaron a militar con una agrupación que tenía el poder del 

Estado, y hoy sin ese poder de transformar, siendo una militancia de oposición 

es el: “¿dónde estoy?”. Y cosas que antes hacíamos ya no las hacemos más, 

bueno, eso se resignifica. (Paula, 2018) 

 

De este modo, se explicaba que las salidas y desafiliaciones habían sucedido con mayor 

frecuencia en aquellos militantes que estaban dando sus primeras experiencias políticas, y 

las dificultades que representaba pasar a ser una militancia desde la oposición, como es el 

caso de algunos entrevistados. Incluso, Paula aclaraba que en su experiencia, notó que para 

muchos jóvenes la militancia dentro de La Cámpora y la militancia siendo gestión, era la única 

forma conocida de participación, y que el cambió en esa la lógica, y los impedimentos que se 

sucederían posteriormente, los llevó a evaluar sus permanencias. En relación a esto, Nicolas, 

uno de los entrevistados más jóvenes, aseveraba esta observación de Paula: “yo solo conocía 

la militancia siendo gestión, el ser oposición me costó mucho, por eso milito ahora desde otros 

espacios” (Nicolás, 2018). Así, las modificaciones que significaba el rol de oposición, y el cese 

o perdida de actividades que en tiempo pasado eran valoradas positivamente, como distintivas 

de su agrupación, y de sus militancias en particular, significantes y motivo de orgullo en sus 

carreras, generó interpelaciones sobre de qué forma o cómo continuar su participación 

política, y en otros, motivó sus salidas.  

A partir de lo expuesto, busqué presentar las diferentes dimensiones al momento de pensar 

las discontinuidades en sus carreras militantes, en dónde se narraron motivos a nivel personal, 

como la maternidad; grupales, en los modos de organización, y vínculos entre bases y 

dirigencias; y contextuales, la derrota electoral del año 2015. Estas referencias, a diferentes 

escalas, dieron base, movilizaron y fundamentaron sus ceses y salidas, y en otros casos, 

motivaron las reconversiones de sus militancias, hacía otros espacios políticos.   

Conclusiones 

Al comienzo de este trabajo se explicitó el interés que iba a ser dado al estudio de las carreras 

a lo largo del recorrido de diferentes experiencias de militantes políticos, a fines al 



kirchnerismo. En dónde se indagaría con mayor profundidad los primeros espacios de 

socialización política, como es el caso de la familia, los aprendizajes surgidos o fortalecidos 

en espacios educativos, los ingresos a sus militancias orgánicas dentro de La Cámpora, y su 

posterior vinculación con organismos estatales. Considerando, por último, en aquellos casos 

que efectivamente hubiera sucedido, qué motivos o cómo se desarrollaron sus salidas de la 

militancia o mudanzas a otros espacios políticos, a lo largo de sus carreras. 

Así, pretendí llevar tales descripciones, por medio de los aportes teóricos y metodológicos, 

que desde la sociología francesa y las producciones nacionales podían brindarse, optando 

también, por un abordaje cualitativo para las recolecciones de informaciones, donde las 

entrevistas en profundidad y dos trabajos de campos, fueron priorizados. Por medio de los 

relatos expuestos, correspondientes a dos periodos de tiempo diferentes, se pudo describir 

las modificaciones y reconversiones en las disposiciones biográficas que tienen los agentes 

a lo largo de sus carreras. En ellas, fue posible notar, cómo las tradiciones familiares en el 

peronismo, y los espacios de socialización secundaría, fueron motivando y constituyendo un 

interés por la práctica política. Conjuntamente, se atendió a los efectos que los contextos socio 

políticos pueden tener para la decisión a la hora de participar, y por ello, la incorporación e 

indagación de una serie de acontecimientos, eventos e hitos sucedidos, y los valores y 

significancias adjudicados por los militantes, sobre todo durante sus participaciones en las 

gestiones de gobierno kirchneristas.  

Retomando las vinculaciones, superposiciones y diálogos establecidos entre los diferentes 

espacios en que los militantes participan, y con ello, los tiempos y prioridades que estos 

pueden manifestar en sus recorridos, busqué describir cómo en algunos casos, sobre todo al 

inicio de sus carreras, fue posible que las responsabilidades y funciones que se iban 

adoptando, pudieran coincidir, y que, durante el avance de sus recorridos biográficos, estos 

comiencen a desgastarse, visibilizando cambios en las valoraciones a la hora de participar.  

Si bien se comentaron los cambios que surgen en la disponibilidad biográfica de los agentes 

a partir de sus envejecimientos, y cómo paulatinamente es que comienzan a disminuir sus 

participaciones o apoyos a sus lugares de participación, en donde son evaluadas otras 

prioridades a la militancia política que se venían desarrollando. Vale también recuperar, la 

importancia que cobran las relaciones personales al interior de los grupos políticos, tanto para 

la manutención, e incluso como motivos de sus salidas. En ese sentido, veo importante 

profundizar los estudios en los que se tome en cuenta, la relevancia de las dinámicas, formas 

de organización y construcción políticas que son priorizadas por las agrupaciones, y el rol que 

adquieren las afectividades al interior de los grupos, especialmente desde los testimonios de 

aquellos militantes que decidieron cesar o concluyeron sus carreras militantes.   



Espero entonces que el trabajo presentado, aporte una serie de recursos para los estudios de 

las carreras militantes, atendiendo a sus inicios, manutenciones y salidas, como también, en 

la importancia de los múltiples espacios y temporalidades que encuentran implicadas en ellas. 

Pudiendo en un futuro próximo retomar nuevas interrogantes en este campo de estudio, sobre 

militancias y participación política a lo largo de los recorridos biográficos.   
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