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Resumen  

El escrito se propone abordar la participación juvenil en organizaciones político partidarias, 

fenómeno que cobró gran relevancia en los últimos años en Argentina, el objetivo que 

perseguimos es acercarnos a las características de los y las militantes  su militancia en tales 

espacios. Esta ponencia se inscribe en la línea de estudio de juventudes y política, con el 

propósito de examinar la militancia juvenil en tales organizaciones se presentan los análisis 

de las encuestas aplicadas a jóvenes militantes de: la Juventud de la Unión Cívica Radical 

(JR) y La Cámpora (LC) durante el año 2016 en la ciudad de Resistencia (Chaco). De esta 

manera la información relevada nos permitirá reconstruir no solo los perfiles, sino también 

retomar algunos elementos que nos permitan revisar sus itinerarios militantes y las formas 

que va adquiriendo su participación de forma comparada entre las agrupaciones. 
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Introducción  

La notoria relevancia que la participación política juvenil en espacios partidarios ha tenido 

en los últimos tiempos es necesario analizarla atendiendo a distintos factores que 

confluyen, ya sea en términos de construcción de un contexto de oportunidad  o como hitos 

de socialización generacionales, que fueron otorgando una valoración positiva a los 

espacios tradicionales de participación política (Vázquez, 2013, 2015; Vommaro y 

Larrondo, 2013).  
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Resulta interesante en este sentido poder analizar las características que adquieren estas 

experiencias en sus contextos locales, de esta forma proponemos atender a una serie de 

aspectos, por un lado reconstruir quiénes son los militantes; cuáles son las formas de 

organización y las prácticas políticas que despliegan en ese marco.  

Esta ponencia se enmarca en el trabajo de una tesis doctoral que tiene como eje los 

itinerarios militantes de jóvenes en distintas agrupaciones político partidarias en la ciudad 

de Resistencia Chaco (Arg.). A su vez también se encuentra inserta en la línea de trabajo 

del Centro de Estudios Sociales sobre Juventudes y participación política
1
 con los cuales 

tenemos un proyecto de investigación en curso. El análisis de los datos que presentamos 

son producto del trabajo de campo llevado adelante en ese marco, específicamente nos 

concentraremos en 59 encuestas
2
 realizadas durante las actividades y reuniones de las 

ramas juveniles de tales agrupaciones durante 2016. Asimismo, también nos referiremos a: 

entrevistas semi estructuradas que hemos realizado con algunos de las y los jóvenes, 

documentos de las organizaciones, notas y observaciones relevadas durante el trabajo de 

campo. 

 

Las organizaciones partidarias y su inscripción local 

En este apartado describiremos a las organizaciones que analizamos enmarcándolas en la 

historia nacional dado que se trata de organizaciones presente a nivel país. Sin embargo, 

prestaremos central atención a su desarrollo en la provincia y en la ciudad de Resistencia, 

reconstruyendo así sus características en cuanto a origen y evolución. 

 

 

 

                                                             
1 Este trabajo es producto de la discusión y trabajo colectivo del equipo del Centro de Estudios Sociales UNNE que dieron 

forma dos proyectos de investigación: “Subjetivación política y juventud. Estudios de casos múltiples y comparados en 

Corrientes y Resistencia” (2012-2016) y “Participación política juvenil. Procesos de socialización y subjetivación política 

en las ciudades de Resistencia y Corrientes” (2017-2010) aprobados y financiados por la Secretaría General de Ciencia y 

Técnica de la UNNE. 
2 Es necesario dejar en claro que las encuestas se realizaron durante actividades que la rama/grupo juvenil de la 

agrupación organizaba, se apuntó a que dentro de este grupo apareciera representada la diversidad de género y edad que 

podía darse cuenta. Sin embargo, en algunos casos se trataron de actividades que agrupaba a los miembros más estables, 
como reuniones internas, por lo que decidimos realizárselas a todos los presentes. Se intentó seguir cierta 

proporcionabilidad que estuvo sujeto a los grupos. 

La cantidad de encuestas se encuentra distribuida por organización de la siguiente manera: LC=21; JRNEA=13; JRSP=10; 

JRCS=15, la decisión de manejarnos con esas cantidades fue porque de acuerdo con los referentes la cantidad de 
militantes por organización iba desde los 15 hasta los 30 militantes, por lo tanto el tamaño de la muestra terminó 

relevando a más de la mitad en algunos casos. 
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Unión Cívica Radical- Juventud Radical  

El radicalismo en el Chaco tiene una larga historia, es así que se registran los primeros 

grupos desde 1913, es necesario tener en cuenta que la provincia del Chaco no se constituye 

como tal hasta 1951, antes de esa fecha era Territorio Nacional y como tal sus habitantes no 

podían elegir ni gobernador ni presidente. Por lo tanto, hasta ese momento las 

organizaciones políticas y sus prácticas respondían a una mixtura entre los incipientes 

partidos y las introducidas por los inmigrantes, a partir de ellos entraron al territorio el 

socialismo, el anarquismo y, posteriormente, el comunismo, cuyos representantes en su 

mayoría trabajadores buscaban organizarse gremialmente, convirtiéndose el trabajo en el 

centro de agrupamiento, reclamos y movilización política de esta primera época. 

En ese marco, la creación de la JR se da mucho antes que a nivel nacional, ya que la 

constitución de los primeros comités datan de 1916, mientras que la JR se organiza 

estructuralmente como la rama juvenil en el país en 1968 con la creación de la “Junta 

Coordinadora Nacional”
3
 e identificando a la Franja Morada como la organización juvenil 

del partido que intervendrá en las universidades –estructura que se mantiene hasta la 

actualidad-. En la ciudad de Resistencia los integrantes de esos primeros comités 

intervenían principalmente en la redacción del diario El Territorio, órgano de difusión 

radical (Nicoloff, 2011). 

Tras la provincialización, la inestabilidad política y social se mantiene hasta 1983, producto 

de los golpes militares que conservaron la provincia intervenida interrumpiendo las 

gestiones de los pocos gobernadores electos. La etapa democrática inicia con el fin de la 

dictadura en 1983, la provincia inicia así junto con el país su etapa de mayor estabilidad 

política. El radicalismo durante este período llega a la gobernación de la provincia en tres 

oportunidades desde 1995 hasta 2007 cuando Capitanich logra su primer mandato como 

                                                             
3 Los mismos aparecen unificados ante el rechazo hacia el gobierno de Onganía, y la persecución de las agrupaciones 

estudiantiles universitarias, por lo tanto, participaron masivamente en las manifestaciones en su contra, asimismo 

rechazaron explícitamente la lucha armada.  

En los ’70 se establecen vinculaciones entre sectores de la Junta Coordinadora Nacional con Raúl Alfonsín creando luego 
el “Movimiento de Renovación y Cambio” y definido más adelante como una línea interna del partido de tendencia 

socialdemócrata. Es por ello que tras la dictadura volverán a aparecer en escena acompañando la candidatura y el posterior 

triunfo de Alfonsín (1983). Esta época fue el momento de auge de la JR, principalmente la que confluyó en la línea interna 

del Movimiento de Renovación y Cambio y con muchos de sus cuadros dirigentes ocupando cargos de gran 
responsabilidad. El final del gobierno de Alfonsín golpeó la representatividad del partido y el desarrollo de la rama 

juvenil, lo que hizo que en las décadas posteriores se den una serie de intentos de nuevos frentes y alianzas. 
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gobernador de la provincia derrotando a Ángel Rozas. En el caso de la ciudad doblaron lo 

logrado en la provincia obteniendo la intendencia durante seis gestiones
4
.    

Al momento del trabajo de campo, eran tres las líneas internas del partido las cuales ponen 

en evidencia no solo las personalidades que concentran el poder, sino los capitales que los 

legitiman vinculados a los cargos que ocuparon y ocupan tanto en el espacio político como 

en el partido. De esta forma se encuentra: “Convergencia Social”, es la línea histórica 

fundada en 1994 y que tiene como referente a uno de sus fundadores Ángel Rozas, quien 

fuera gobernador de la provincia durante dos períodos (1995-1999 y 1999-2003)
5
 y 

actualmente se desempeña como senador nacional. Por otro lado, está la línea “Somos 

Parte” que lideran Roy Nikisch desde su formación en 2014, exgobernador de la provincia 

(2003-2007) y actual diputado provincial, Alicia Azula
6
, intendenta de la localidad de 

Barranqueras, y Gerardo Cipollini
7
, intendente de la localidad de Presidencia Roque Sáenz 

Peña. Finalmente, la tercera línea interna es “Nuevo Espacio Abierto” liderada por la ex 

intendenta de la ciudad de Resistencia Aida Ayala
8
.  

 

La Cámpora 

LC surge en 2006 como la agrupación juvenil en el seno del Frente Para la Victoria y del 

kirchnerismo, y en el marco de reorganización del PJ, como intento de reagrupar y 

organizar la JP. En cuanto a su denominación su Secretario General, Andrés Larroque, hace 

una definición marcando también el sentido y las direcciones de esta organización, dice 

“Porque Cámpora es un símbolo de lealtad a Perón, al pueblo, a un proyecto. Es todo un 

símbolo para un tiempo en el que la política había perdido ese eje fundamental (…)” 

(Noticias de La Cámpora, 2009, p. 4). En este sentido, es innegable el gran crecimiento que 

ha tenido LC, visibilizado no sólo en cuanto a su extensión territorial, dado que se 

encuentra en todo el país, sino también llevando sus representantes a ocupar cargos 

legislativos y de gestión en todos los niveles del Estado.  

                                                             
4 Los períodos fueron 1983-1985/1985-1987/1999-2003/2003-2007/2007-2011/2011-2015. 
5 Antes de llegar a la gobernación fue diputado provincial por tres períodos (1983-1987, 1989-1993 y 1993-1995), y en 

2013 fue electo como senador nacional y actualmente es el presidente del Bloque de senadores nacionales de la UCR. 
6 Alicia Azula es intendenta de Barraqueras desde 2003-2007, reelecta para los períodos: 2007-2011; 2011-2015 y 

nuevamente reelecta para el período 2015-2019. 
7 Gerardo Cipollini es intendente de la ciudad de Sáenz Peña desde 2007-2011; 2011-2015 y nuevamente reelecto para el 

período 2015-2019. Esta ciudad es la segunda más poblada de la provincia después del Gran Resistencia (conformado por 
las ciudades de Resistencia, Barranqueras, Fontana y Puerto Vilelas).  
8 Aida Ayala fue intendenta de la ciudad durante tres períodos consecutivos: 2003-2007, 2007-2011 y 2011-2015. 
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En el Chaco la agrupación comenzó a organizarse aproximadamente desde el año 2008 y la 

particularidad que tuvo fue que al inicio agrupaba varias organizaciones que se encontraban 

funcionando en la ciudad y que se identificaban con el kirchnerismo, los referentes de cada 

una de ellas integraban una mesa política de LC, es decir no había un “responsable 

político”, como denominan dentro de la orgánica a su referente en la conducción cotidiana 

local, pues a nivel de conducción política la referente máxima es la ex presidenta Cristina 

Fernández. La mesa política duró hasta 2015, donde se unifica en un solo referente que se 

mantiene hasta la actualidad. 

Desde la organización al momento de describirla sus militantes se definen como “más 

movimientistas”, marcando una diferencia con las organizaciones que se pliegan a una 

estructura partidaria (haciendo referencia explícita a la “verticalidad jerárquica que obliga a 

que haya puestos casi escritos”). No obstante, reconocen una orgánica que le da forma a 

nivel interno y les permite organizar sus equipos de trabajo por áreas y secretarías como 

ser: Organización; Logística; Formación y Encuadramiento; Cultura; Frente de Mujeres;  

LC durante el gobierno de CFK estuvo vinculada a las políticas públicas nacionales, 

actualmente y en especial en la ciudad está vinculado a la gestión de Jorge “Coqui” 

Capitanich
9
. 

 

Análisis de las encuestas 

-Perfiles militantes: las y los jóvenes que integran las agrupaciones  

En este apartado desarrollamos con mayor detenimiento los perfiles de los y las jóvenes que 

integran cada organización, en ese sentido es necesario hacer una aclaración con respecto a 

la Juventud Radical, como referimos en el apartado anterior este partido al momento de la 

realización de las encuestas presentaba tres líneas internas y cada una de ellas tenía su rama 

juvenil. De esta manera, se aplicaron los cuestionarios a los tres grupos de manera 

indistinta, sin embargo, al momento del análisis se nos presentó la duda sobre cómo tratar 

los datos, dado que pertenecen al mismo partido, pero se mueven cada una de acuerdo a las 

lógicas de la conducción política de cada línea interna. Por ello, decidimos analizar los 

datos marcando esta distinción, es decir sin agruparlos en una misma organización, dado 

                                                             
9 Jorge Capitanich, fue gobernador de la provincia por el justicialismo durante los períodos 2007-2011 y 2011-2013 
cuando lo interrumpe para hacerse cargo de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la nación desde 2013 a 2015, cuando 

regresa a la provincia y se postula a la intendencia de la ciudad de Resistencia, cargo que actualmente lleva adelante. 
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que consideramos que de esta manera es posible visualizar las características internas de la 

agrupación.  

Iniciando por el género, damos cuenta que cada agrupación mantiene un equilibrio en 

cuanto a los varones y mujeres integrantes: en LC el 57% son mujeres y el 43% son 

varones; JRCS presenta el 53% mujeres y el 47% varones; JRNEA el 54% son varones y el 

46% mujeres; y observamos que la única variación se da en el caso de la JRSP en donde el 

70% son varones y el 30% mujeres. No obstante, es de destacar que son pocas las mujeres 

que ocupan roles jerárquicos, al igual que los referentes de cada una de estas 

organizaciones son varones. 

Con relación al promedio de edad observamos también cierta similitud ya que para LC y 

JRNEA es de 26 años mientras que para las otras dos agrupaciones es un tanto menor: 25 

años para JRSP y 24 años en el caso de JRCS. A su vez, es de notar que la mayor cantidad 

de integrantes se mueve entre los 23 y 26/27 años (JRCS y LC), mientras que JRNEA va de 

20 a 27 años y JRSP de 23 a 33 años, asimismo a pesar de que se registran edades bajas en 

la mayoría de los casos los integrantes mayores de 25 años superan el 50% de las y los 

militantes, por lo que podríamos decir en principio que pertenecen a una misma generación. 

En lo que respecta a la situación educativa, en la mayoría de las organizaciones el 

porcentaje de jóvenes que se encuentra estudiando en algún nivel educativo supera la mitad 

de sus integrantes: JRCS 73%; JRSP 70% y LC 57% mientras que en la JRNEA el 46% de 

sus militantes estudia. Sobre el nivel del que egresaron o van a egresar en su mayoría 

corresponde al ámbito universitario y en segundo nivel al secundario (JRCS 80% 

universitario-20% secundario; JRSP 70% universitario – 20% terciario y 10% secundario; 

LC 76% universitario- 14% secundario). Para el caso de JRNEA que presenta 60% de 

universitarios y terciarios el porcentaje de 40% de militantes de secundario, puede ser un 

dato que se corresponda con el hecho de que es la organización que presenta las edades más 

bajas. 

Con relación a la orientación de las carreras que culminaron o se encuentran estudiando, es 

notoria la mayoría de carreras vinculadas a ciencias sociales y derecho, siguiendo en 

segundo orden las referidas a ciencias económicas. 

Es interesante observar que si cruzamos la situación educativa con la condición de 

actividad damos cuenta que todos los y las jóvenes relevadas se encuentran estudiando o 
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trabajando y lo más relevante es que en muchos casos realizan en paralelo ambas 

actividades, como podemos ver en el gráfico siguiente.  

 

Cuadro 1. Distribución de militantes por condición de actividad y nivel de estudios. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Es así que podemos inferir que la militancia puede ser equiparada a una actividad tan 

importante como el estudio o el trabajo, y nos permiten pensar que sus condiciones tanto de 

estudiantes como de trabajadores o trabajadoras aportan a su militancia política.  

Sobre este aspecto resulta interesante abordar los datos referidos a los sectores en los que 

trabajan los y las militantes. Es de destacar que según estudios anteriores (Barbetti, Pozzer 

y Sobol, 2015; Sobol, 2017) las áreas tradicionales de inserción laboral para la ciudad de 

Resistencia son con preponderancia el sector del empleo privado y en segundo lugar el 

público. En el caso de la población juvenil, de acuerdo con Sobol (2017), están ocupados 

con preeminencia en el ámbito privado (principalmente en los sectores de comercio y 

servicios) y en segundo término en el público (contratos de distintos niveles de 

informalidad).  

Con relación a nuestros encuestados podemos dar cuenta que el 62% de los y las jóvenes 

que trabajan lo hacen en el ámbito público y en segundo lugar en el privado (20%). En 

cuanto a las agrupaciones advertimos que LC es la que presenta más militantes trabajando 

en el ámbito público (59%), seguida por la JRNEA, en este sentido podemos marcar una 

vinculación de este dato con la imbricación de las organizaciones con gestiones del estado, 
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ambas estuvieron y están relacionadas con ámbitos del gobierno (nacional, provincial y 

actualmente municipal), por lo tanto son espacios que permiten la inserción de sus 

militantes como trabajadores en él.  

 

-El ingreso y sus redes de socialización política  

Uno de los aspectos que nos permite ver las encuestas es la influencia de las redes de 

socialización en el contacto previo con la agrupación,  

 

 

 JRCS JRNEA LC JRSP 

Amigos/Conocidos 7 6 10 4 

En el trabajo 0 0 1 2 

Por una actividad de la organización 1 0 3 1 

Internet/Redes sociales/Televisión 1 0 2 0 

Por iniciativa propia 0 0 3 0 

Por miembro de la familia 4 4 0 2 

Por medio de un referente de la organización 2 2 0 0 

No responde 0 1 2 1 

Total 100 100 100 100 

Cuadro 2. Modo de conocimiento del espacio de militancia. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como podemos ver en el Cuadro 2 la importancia de las redes de amistad manifiesta una 

preponderancia en los distintos grupos, siendo la opción presente en todas las agrupaciones 

de forma mayoritaria. Esta característica además es reforzada al momento de las entrevistas 

dado que reconocen que las formas de ingresos se dan por grupos más que de manera 

individual, haciendo referencia a amigos que empiezan a militar juntos. A su vez, estas 

redes al interior de los espacios son centrales para el mantenimiento de la militancia y 

afianzamiento de la identidad colectiva (Vázquez, 2007).    

Asimismo, en el cuadro encontramos a la familia como otro de los ámbitos de influencia 

para acercarse a la agrupación, en este sentido este aspecto lo podemos profundizar en 

mayor detalle al cruzarlo con los ítems que indaga sobre los familiares involucrados y con 

qué tipos de espacios, a modo de ver el grado de vinculación de los mismos. Es así que para 

LC el 62% manifestó contar con algún miembro de su familia con militancia política; en el 
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caso de JRCS el 66%; para JRNEA el 46% y para JRSP el 70%. En relación con el grupo 

que tienen en su familia trayectorias de participación política pudimos dar cuenta que el 

vínculo está dado por familiares muy cercanos como ser el padre (22%); la madre (22%); el 

abuelo (17%); el tío (14%); el hermano (11%). Además, es de notar que los varones son los 

referentes que prevalecen en comparación con las mujeres referenciadas únicamente en la 

figura de la madre.  

Resulta interesante rescatar lo que pasa con LC con relación a la familia como ámbito de 

socialización, de acuerdo con el Cuadro 2 ninguno de los encuestados de la organización 

manifiesta haber conocido a la misma por medio de algún familiar, sin embargo, ante la 

consulta sobre algún familiar con militancia el 62% manifiesta contar con algún pariente 

vinculado a la política. Es necesario en este aspecto contrastar esta información con los 

ámbitos de pertenencia de los familiares que referencian en las encuestas, es así que nos 

encontramos con organizaciones como: CGT, JP, JP Evita, PJ, Montoneros, Descamisados, 

y a la misma organización, entre otras. En este sentido damos cuenta que más allá de no 

registrar a la familia como forma de conocimiento de la agrupación, sí está presente como 

ámbito de socialización política teniendo en cuenta que se trata de vínculos familiares muy 

cercanos como detallábamos más arriba, al igual que la cercanía de las organizaciones que 

mencionan, todas dentro del arco justicialista, algunas históricas de la militancia peronista y 

otras más vinculadas al kirchnerismo.  

En el otro extremo, a diferencia de lo que ocurre con LC, todas las líneas del radicalismo 

presentan encuestados que tienen a la familia como forma de contacto con el partido, la 

JRNEA 31%, la JRCS 27%, la JRSP 20%. A su vez, al momento de observar el espacio de 

militancia de sus familiares, la mayoría está vinculado al radicalismo, en el caso de la línea 

CS al ser la más antigua hay encuestados que presentan familiares que militaron en la 

misma línea que ellos actualmente. 

La familia entonces es sin duda uno de los entornos de socialización política de gran 

influencia que transmite no solo marcos o esquemas de acción sino el sentimiento de 

pertenencia con una organización política (Canedo, 1999; Pedroso Lima, 2009), aspecto 

profundizado en las entrevistas donde observamos la vinculación con el espacio como la 

continuación de una actividad familiar. 
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Al revisar los resultados de las otras opciones podemos ver que las vías de reclutamiento 

por parte de las organizaciones –obtenido si agrupamos los ítems actividad de la 

organización/referente/internet y redes sociales-  tienen una baja influencia en la 

vinculación inicial con los militantes (JRNEA 15%; JRCS 26%; JRSP 20%, LC 24%). Lo 

cual indica por parte de las organizaciones un trabajo de reclutamiento poco desarrollado 

para llegar a sus militantes y al contrastarlo con las otras vías queda de manifiesto que el 

ingreso se apoyan principalmente en las relaciones más cercanas de los jóvenes.  

 

-Características de la militancia 

En este apartado analizaremos aspectos que nos permiten caracterizar las formas en que 

militan los y las jóvenes. En primer lugar, de acuerdo con el relevamiento y estudio que 

venimos realizando de las organizaciones y sus actividades con relación al contacto y 

despliegue de forma externa podemos agrupar sus actividades en tres tipos principales: (a) 

formación, referida a las acciones que tienen por objetivo reflexionar o informar sobre 

alguna temática de interés para el colectivo; (b) territoriales, aquellas que suponen la 

vinculación con vecinos y entendidas en términos de en clave del arraigo de un colectivo a 

espacio físico, comprendiendo un territorio en sus dimensiones geográficas, cultural y 

política (Auyero, 2001; Zibechi, 2003; Svampa, 2005) y (c) electorales aquellas 

involucradas en el trabajo que demandan los procesos eleccionarios.  

De esta manera, al consultarlos por las principales actividades externas que realizan sobre 

cada tipo a modo de poder reconstruir los rasgos de militancia que caracterizan a cada 

agrupación, podemos dar cuenta que a modo general el tipo que se presenta con mayor 

preponderancia en las cuatro es el de las actividades electorales dirigidas hacia un público 

general, rasgo que podemos decir es el principal de este tipo de organizaciones y de 

acuerdo a nuestros calendarios políticos atravesamos cada dos años. 

En los otros tipos podemos encontrar una mayor diversidad, por ejemplo las actividades de 

formación para LC se concentran en “Charlas cobre temas de actualidad” y como rasgo 

característico la modalidad de “Proyección de películas” con un debate posterior. Para el 

caso de las agrupaciones radicales encontramos también una preponderancia de las charlas 

sobre temas de actualidad pero en segundo lugar aparecen los “talleres con profesionales” y 

las “charlas informativas”.    
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En lo que respecta a las actividades territoriales observamos también ciertas similitudes 

como ser la concentración del accionar sobre el despliegue de “actividades deportivas y/o 

recreativas”, mientras que en el caso de LC agrega en segundo término “Apoyo escolar” y 

“Proyecciones de películas”, acentuando esta modalidad como rasgo. En el caso de las 

agrupaciones radicales vemos que suman en segundo lugar los “talleres con profesionales” 

resaltando en su caso ese rasgo. 

Es de destacar que tanto LC como la JRCS incluyeron actividades destinadas a colectivos 

trans, además de incluir problemáticas sobre la diversidad sexual y con relación al acceso a 

derechos dentro de sus actividades. 

De acuerdo a estas observaciones podemos inferir que existe un universo compartido de 

repertorios de acción de las organizaciones con respecto al tipo de actividades y las 

modalidades que adoptan. No obstante podemos ver también el despegue de ciertos rasgos 

que van a caracterizar a la organización. Podemos interpretar de esta manera que las líneas 

radicales ponen énfasis en las actividades de formación incluyendo a especialistas en donde 

la organización no es el eje sino que acompaña a un experto y manifiesta su interés de esa 

forma por determinada problemática. En el caso de LC se destacan las actividades “de 

base” que marcan una vinculación de intercambio marcado por el debate con sus 

destinatarios. 

 

 

Cuadro 3 Horas semanales dedicados a la militancia.  

Fuente: elaboración propia. 
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En segundo lugar, atendiendo al tiempo que le dedican a su militancia, de acuerdo con el 

Cuadro 3 observamos que existen algunas variaciones entre las organizaciones, por 

ejemplo, si comparamos las opciones que concentran el mayor porcentaje de militantes 

encontramos que mientras que para LC y la JRNEA la mayor cantidad de sus integrantes -

38% y 46%- le dedican hasta 4 horas semanales, para la JRCS el 53% de sus militantes 

destina entre 5 y 15 horas y en el caso de la JRSP el 50% se aboca más de 15 horas 

semanales a las actividades que le demanda la organización. Estas cifras en principio nos 

demuestran una variada dedicación a la militancia por parte de las y los jóvenes.  

A su vez tenemos en cuenta las tareas que los y las jóvenes detallaron realizan como parte 

primordial de su quehacer militante, siendo las respuestas más comunes las vinculadas a 

reunirse para organizar las actividades y el grupo de manera interna. En términos 

comparativos podemos distinguir en el caso de las líneas radicales actividades en donde se 

destaca el énfasis puesto en la “ayuda social” o enmarcando las acciones en esos términos 

“ayudar a los jóvenes brindando información” ó “ayudar en actividades”. Mientras que en 

el caso de LC hay un énfasis puesto en las tareas de “organización”, “planificación” y 

“gestión” de las actividades. Además, podemos observar cierta vinculación de sus 

actividades con los espacios que ocupan laboralmente, o vinculados a políticas de los 

espacios políticos que ocupan, como por ejemplo “Brindar información sobre becas”, 

“Comunicación legislativa”.    

 

Gráfico 1 Actividades militantes. 

 Fuente: elaboración propia. 
-  
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Algunas conclusiones  

En este trabajo nos hemos propuesto en base al trabajo de campo llevado adelante, revisar y 

adentrarnos en una caracterización de los y las jóvenes, sus maneras y características de 

militancia en dos espacios políticos distintos como lo son LC y la UCR. Los cuales, no 

obstante sus distancias vemos comparten rasgos y prácticas militantes.   

En principio, el análisis de las encuestas sobre los perfiles sociodemográficos nos muestran 

cierta homogeneidad en algunos rasgos como el equilibrio entre mujeres y varones, con 

respecto a los grupos etarios vemos que por los grupos de mayor antigüedad a los que se 

aplicaron las encuestas lo valores tendieron a concentrarse en edades por arriba de los 25 

años. Este estudio también permite comprender los compromisos juveniles, dejando fuera 

del plano la supuesta disponibilidad biográfica de la etapa, puesto que la presencia de 

jóvenes que estudian y trabajan es alta. Esta cuestión nos ayuda a comprender las formas de 

involucramiento juvenil, en particular, sobre la práctica política en espacios partidarios.  

Con respecto a las formas de militar podemos encontrar un repertorio compartido que nos 

habla de un mundo militante similar donde el territorio es el escenario de despliegue del 

accionar de los y las militantes, pero donde podemos encontrar que se marcan algunos 

rasgos de cada espacio.  
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