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El Kirchnerismo reconfiguró la relación del gobierno nacional con las 
organizaciones políticas territoriales. 

A niveles provinciales, una de las principales innovaciones que trajo el 
gobierno kirchnerista ha sido la inclusión de organizaciones territoriales 
urbanas y rurales en su movimiento político y en la gestión e implementa-
ción de recursos públicos. Esta inclusión no alteró la política fundamental 
de acuerdos con los gobiernos provinciales que caracteriza al federalismo 
político argentino (Moscovich, 2009).

Las organizaciones políticas territoriales que se identificaron con el 
Kirchnerismo se caracterizaron por tener un relativo grado de estructura-
ción organizativa que retoma la tradición política peronista. Así como por 
poseer capacidad de territorializar o de utilizar el espacio público a través 
de movilizaciones, en pos de visibilizar distintas demandas socio-econó-
micas y de trazar estrategias políticas institucionales vinculadas a la imple-
mentación de proyectos o programas de la ayuda social.

Las organizaciones o los partidos no pueden ser comprendidos sin aten-
der a las características particulares del contexto en el cuál surgen y se de-
sarrollan. En este sentido, las organizaciones kirchneristas y en particular 
el Movimiento Evita, entendidas como redes políticas1, se arraigaron en 

1 El uso del concepto de red se basa en el uso analítico del mismo. No realizamos así un uso de la 
teoría de redes tal como ha sido concebida por la tradición estadounidense, lo cual nos llevaría a 
realizar un trabajo estadístico. El empleo del concepto se acerca así al que realiza Frédéric Sawicki 
(2011) para relacionar la organización política con el entorno y la de Adler Lomnitz (2002) para 
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un territorio atravesado por las redes partidarias, con prácticas y formas de 
socialización vinculadas a una particular producción y reproducción de las 
condiciones materiales y simbólicas de existencia.

Las organizaciones Kirchneristas con presencia en Santiago del Estero 
fueron el Movimiento Evita, Federación Tierra, Vivienda y Hábitat (FTV), 
Corriente Nacional y Popular 25 de Mayo (CNP25), Libres del Sur-Ba-
rrios de Pie, Kolina, La Cámpora, La Corriente Peronista Descamisados y 
Peronismo 26 de Julio (Campos, 2015). 

La política provincial es una categoría analítica, que supone la cons-
trucción de problemas de estudio diferentes de la escala o nivel nacional 
(Frederic y Soprano, 2009). Permite mostrar cómo los actores políticos, 
organizaciones y/o partidos acumulan recursos de poder de un modo situa-
do, produciendo relaciones de poder propias. En este sentido, se pretende 
reflexionar en torno a la construcción y el desarrollo dentro del espacio 
político santiagueño de organizaciones políticas con base territorial que 
cuentan con el apoyo de la coalición de gobierno nacional2. Para ello, el 
escrito se centrará en el caso del Movimiento Evita. 

El artículo se inscribe dentro de una perspectiva metodológica cuali-
tativa constructivista (Saltalamacchia, 2005), lo que permitió a) conocer 
aspectos vinculados a la conformación y desarrollo del Movimiento Evita 
y a las trayectorias de sus principales dirigentes; b) describir las modalida-
des que asume su organización territorial.

El trabajo de campo se realizó entre 2010 y 2014. Se trabajó con regis-
tros de observación participante para abordar las unidades de observación. 
También se realizaron entrevistas3 a dirigentes, referentes territoriales y 

pensar a las redes políticas como redes de sociabilidad e intercambio en donde se producen relacio-
nes horizontales y verticales entre los actores.
2 “La diversificación de las organizaciones que intervienen en los barrios populares en Santiago del 
Estero se debe a la influencia en el territorio de proceso políticos nacionales y provinciales, o más 
bien al procesamiento territorial de estos procesos. En cuanto al nivel nacional, el acercamiento 
de ciertos grupos piqueteros con el gobierno de Néstor Kirchner le posibilitó acceder a recursos y 
al manejo de cierta cuota de planes sociales que les permitió expandirse en provincias en las que 
su presencia era exigua, como en Santiago del Estero” (Vommaro, 2009a: 124).
3 A lo largo del texto se citarán entrevistas, con lo que es necesario aclarar que los nombres de los 
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militantes del Movimiento Evita y de otras organizaciones y partidos. A 
éstos medios de interrogación, se sumó el trabajo de archivo y el análisis 
de documentos y de diarios provinciales y nacionales. 

Una contextualización política provincial

El Juarismo marcó en la segunda mitad del siglo XX la historia políti-
ca de la Provincia, proceso político que tuvo al Dr. Carlos Arturo Juárez 
(1917-2010) como líder del Partido Justicialista provincial y actor clave 
del régimen político santiagueño (Saltalamacchia & Silveti, 2009). 

El entorno provincial generó condiciones de posibilidad al juarismo para 
que se consolidase como fuerza política predominante y con fuerte capilari-
dad social de sus redes partidarias (Saltalamacchia & Silveti, 2009).

A principios del año 2003, las movilizaciones de protesta por el doble 
crimen de la dársena4 donde estaban implicados y procesados funcionarios 
políticos y policiales que generaron una crisis institucional que terminó 
con la Intervención Federal al gobierno de “Nina” Juárez el 1 de Abril de 
2004 (Dargoltz, Gerez y Cao, 2006: 71). 

El fin del régimen juarista mostró el distanciamiento entre los reclamos 
ciudadanos elevados por numerosos actores surgidos a lo largo de la dé-
cada de los 90 y la reducida capacidad estatal para resolverlos (Schnyder, 
2011; Schnyder, 2013; Silveti, 2009).  

Consumada la Intervención Federal, el ex Fiscal Dr. Pablo Lanusse fue 
nombrado como interventor federal. La Intervención se propuso: desar-
ticular el aparato represivo de las fuerzas policiales, sentar las bases de 
independencia del Poder Judicial ante las presiones de los gobiernos pro-
vinciales precedentes como también de los poderes empresariales, inter-
venir y sanear el Partido Justicialista, realizar una reforma constitucional 
y desarticular el poder de influencia de grupos económicos (Picco, 2012).

entrevistados son ficticios.
4 Así se conoció el caso de los asesinatos ocurridos entre enero y febrero de 2003 a dos jóvenes 
mujeres en una zona cercana a la ciudad de La Banda de esta Provincia.
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Con la Intervención Federal se inició un proceso de apertura política a 
organizaciones territoriales a través del reconocimiento e institucionaliza-
ción en el gobierno de Lanusse. 

Ante las presiones de los partidos tradicionales, la imposibilidad de lle-
var adelante la reforma constitucional y las disputas internas dentro de la 
Intervención Federal, se convocó a elecciones en donde se consagró como 
gobernador el Dr. Gerardo Zamora5. El Frente Cívico, fuerza política que 
tiene como máximo líder a Zamora, integró el proyecto de la transversa-
lidad que lanzó el kirchnerismo con el propósito de ampliar las bases de 
sustentación y de entablar articulaciones con distintas facciones, partidos, 
frentes y grupos políticos.

La legitimidad del Frente Cívico, primer gobierno de coalición entre 
Unión Cívica Radical y facciones peronistas de la provincia, se cristaliza 
en las mayorías electorales que cosechó desde su primera contienda elec-
toral (Ortiz de Rozas, 2014). En febrero de 2005 obtuvo la Gobernación 
con el 46, 5 por ciento de los votos, frente al 39,8 por ciento del Partido 
Justicialista del ex funcionario menemista José “Pepe” Figueroa. 

Schnyder y Rea (2007) señalan que la alianza del Frente Cívico con 
dirigentes peronistas les permitió a éstos aislarse de la crisis del partido, 
al integrarse al espacio de Bases Peronistas, y así reinsertarse en el nuevo 
frente gobernante. Los dirigentes peronistas se incorporaron informalmen-
te al Frente Cívico entre seis a ocho meses antes de las elecciones genera-
les de febrero 2005. A su vez, según las autoras, esto le permitió al Frente 
Cívico constituir una vasta red territorial para poder afirmarse electoral-
mente en territorios cautivos del Partido Justicialista, en particular en el 
interior de la provincia.

En las elecciones municipales de 2006, 22 intendencias del total de 26 
que participaron en la elección fueron ganadas por el Frente Cívico. Fue 
clave la capilaridad en el Interior que tiene la facción Bases Peronistas.

5 El Gobernador electo proviene de la UCR. Fue presidente del centro de estudiante de la UCSE, 
Concejal de la ciudad capital, Diputado provincial y en el momento de ser elegido Gobernador, se 
desempeñaba como intendente de la Ciudad Capital de Santiago del Estero. Actualmente (2015) es 
Senador Nacional. 
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En 2007 ganó las elecciones legislativas nacionales, obteniendo las 4 
bancas de diputados en juego y 2 de senadores. En 2008 ganó las elec-
ciones para gobernador con el 85,3 por ciento de los votos, así como las 
elecciones a Diputados provinciales y de comisionados municipales. 

En 2008, el Frente Cívico ganó las elecciones para gobernador con el 
85,3 % de los votos, así como las elecciones a Diputados provinciales y de 
comisionados municipales. En 2009 obtuvo la totalidad de las bancas de 
Diputados Nacionales: en esas elecciones eran 3. 

En las elecciones municipales de 2010, del total de los 26 intendentes 
electos, 23 respondían al oficialismo provincial y 3 a la oposición: La Ban-
da, Pinto y Suncho Corral. En 2011 el Frente Cívico obtuvo las 4 bancas 
para Diputados Nacionales. En 2013, Claudia Zamora, después del frustra-
do intento de postulación de su esposo Gerardo Zamora para la re-reelec-
ción, se consagró Gobernadora de la Provincia. En el mismo año, 3 bancas 
en juego para Senadores fueron para la coalición hegemónica que obtuvo 
la totalidad (contando al Frente Popular de Gerardo Montenegro que obtu-
vo la banca por la minoría pero formando parte de la coalición de gobierno 
provincial) como así también las 4 bancas de Diputados Nacionales. Tam-
bién se eligieron Diputados provinciales en donde el Frente Cívico obtuvo 
33 bancas sobre las 40 existentes. 

Actualmente la provincia cuenta con 28 intendencias6 y 136 comisio-
nados municipales en donde se expresa la hegemonía política del Frente 
Cívico. La construcción de bases organizativas y de movilización insti-
tuyentes se basa principalmente en redes de sociabilidad e intercambio 
(relaciones horizontales y verticales que posibilitan la reproducción de las 
condiciones materiales y simbólicas de existencia), junto con el impulso 
de las instituciones estatales y sus diversos recursos de poder (por ejemplo 
las políticas sociales), posibilitando una construcción política con fuerte 
capilaridad en las sociedades del Interior de la provincia. Ergo, el Estado y 
las redes partidarias expresan dependencias mutuas que se ordenan en una 
configuración social específica y razonable.

6 Se sumaron las intendencias de Villa Atamisqui y Clodomira.

295

Política Subnacional en Argentina                                                                                                                                                                                                                                                                                Hernán Campos



La organización territorial del Movimiento Evita

El Movimiento Evita contiene una forma de organización territorial 
que retoma las prácticas del peronismo santiagueño. El peronismo ha sido 
la tradición política más influyente en la configuración de una forma de 
politicidad con inscripción territorial en Santiago del Estero (Campos y 
Schnyder, 2015).

La organización territorial supone un conjunto razonable de prácticas 
vinculadas al sostenimiento de la presencia de las organizaciones dentro de 
un barrio, una comunidad, una localidad. Ellas comprenden tareas concretas 
y funciones específicas distribuidas según la posición que ocupan los distin-
tos miembros dentro de la jerarquía de la organización política posibilitando 
relaciones horizontales y verticales. Estas tareas y funciones se inscriben 
dentro de la tradición política en la que fueron socializados los dirigentes de 
la organización, imprimiendo una determinada sensibilidad política que se 
moviliza en la relación con los sectores populares y sus demandas.

Con la utilización de la categoría organización territorial, se propone 
una descripción de las prácticas políticas de los sectores populares santia-
gueños que se aleja de conceptualizaciones como “clientelismo político”7.  

El Movimiento Evita emergió a nivel nacional como movimiento de tra-
bajadores desocupados en épocas del menemismo para luego, en un proce-
so de fusión con otros movimientos piqueteros, constituirse en una de las 
organizaciones de bases populares con mayor capacidad de movilización 
y de inserción territorial del kirchnerismo (Natalucci, 2012), al punto que 
tiene presencia en veintitrés de las veinticuatro provincias argentinas.

Emergió en Santiago del Estero entre el año 2003-2004, con trabajo 
territorial principalmente en las ciudades Capital y La Banda. De esta ma-

7 El problema del concepto “clientelismo político” (desde la ciencia política de Brusco, Nazareno 
y Stokes (2005), Levitsky (2005) hasta la sociología de Auyero, 1997, 2001; Svampa y Pereyra, 
2003) se sustenta en la imposibilidad para pensar la productividad política de los sectores populares 
(y del peronismo) y sus distintas formas de organización que han ido construyendo para efectivizar 
demandas democráticas a lo largo de la historia política. Para construir una visión crítica, fue de 
gran utilidad la lectura de Denis Merklen (2005; 1991), Gabriel Vommaro (2009b; 2014), Julieta 
Quiros (2006; 2011; 2014), Massetti (2009) y Gómez & Massetti (2009).
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nera, el Movimiento Evita será unas de las primeras organizaciones kirch-
neristas en tener presencia en la provincia. Su referente provincial, Raúl 
Lorenzo, proviene del peronismo aunque no formó parte del juarismo. En 
su juventud fue militante de Montoneros, tras el retorno a la democracia, 
participó en distintas facciones peronistas en oposición al juarismo –entre 
otras la Corriente Renovadora8 que disputó la conducción del partido a 
Carlos Juárez- y en el partido provincial MOCISO (Movimiento Cívico y 
Social)9. Durante la última Intervención Federal (abril 2004 - marzo 2005) 
que desplazara del gobierno al juarismo, se desempeñó como Subsecre-
tario de Turismo de la Provincia. Las relaciones con dirigentes políticos 
nacionales que pudo construir desde esa función hicieron posible su posi-
cionamiento dentro del kirchnerismo provincial hasta alcanzar una banca 
de diputado provincial en las elecciones provinciales de 2008.   

La conducción del Movimiento Evita está a cargo de una Mesa Ejecutiva 
Nacional, integrada por doce representantes que se reúnen semanalmente 
en Buenos Aires, y de una Mesa Federal, que se reúne una vez al mes con 
representantes del movimiento de las provincias donde tiene presencia. Su 
organización interna sigue la estructura de un movimiento, no de un parti-
do, conformada por frentes: de la juventud, sindical, de la mujer y agrario. 
Desde fines del 2007, el Movimiento Evita construyó su brazo electoral a 
partir de la conformación del partido provincial y frente electoral Compro-
miso Social (Campos, 2014),  junto a la CNP25 y otras organizaciones polí-
ticas urbanas y rurales. Fue en ese espacio político, en donde Raúl Lorenzo 
fue diputado provincial y el Movimiento Evita tuvo su representante en la 
cámara de diputados de la provincia entre 2009-2013. 

En Santiago del Estero, un rasgo de las organizaciones kirchneristas es 
su presencia y actividad en el conglomerado Santiago-La Banda, en con-
traste con el interior de la provincia que sigue siendo un territorio de difícil 

8 La Corriente Renovadora fue una línea interna dentro del PJ que gobernó desde 1987 hasta la 
revuelta popular de diciembre de 1993, conocida como el Santiagueñazo. El principal líder, Cesar 
Eusebio Iturre, emergió dentro de las filas del juarismo para luego, una vez en el gobierno, romper 
con el espacio político conducido por Carlos Juárez. 
9 Partido provincial que consiguió la intendencia de la ciudad capital entre 1991-1995 y 1995-1999. 
El principal líder de la fuerza política fue Mario Bonacina. 
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acceso a organizaciones por un doble motivo. Por un lado, porque el hecho 
de no pertenecer al oficialismo provincial significa un menor acceso a re-
cursos necesarios para el trabajo político en el territorio. Aunque el Frente 
Cívico está alineado al gobierno nacional, en el plano interno este frente 
goza de autonomía relativa con respecto al modo de relación con las or-
ganizaciones kirchneristas, otorgando mayores “recursos de poder”10 a las 
organizaciones, movimientos y partidos que integran la coalición de go-
bierno provincial. Y por el otro lado,  por la fuerte presencia de intenden-
tes, comisionados o dirigentes en las localidades del interior que dificultan 
la centralización, el funcionamiento de la “orgánica nacional”11 y las tomas 
de decisión de las organizaciones en la política local. A su vez, el acceso 
y permanencia en el territorio se encuentra fuertemente condicionada por 
estos actores antes mencionados.   

Un elemento a distinguir del proceso abierto después de la Intervención 
Federal del 2004 y del Frente Cívico en el gobierno, es que la coalición pro-
vincial de gobierno en la disputa política al Interior de la provincia tiende a 
comportarse, parafraseando a Juan Carlos Torre, como “un sistema político en 
sí mismo”. Es decir, a actuar simultáneamente como oficialismo y oposición.

En el Movimiento Evita, se observó que gran parte de la conducción 
política de la organización tiene sus experiencias dentro del peronismo de 
izquierda, como la Juventud Peronista y de Montoneros en la década del 
7012, mientras que la mayoría de las referentes barriales13 son mujeres que 

10 “Entenderé que “recursos de poder” son todas aquellas propiedades o rasgos de las identidades, 
pensadas desde su capacidad para producir fluencias entre identidades; en el interior del siste-
ma, en el que ellas participan y conforman. En este sentido, el recurso es cualquier rasgo de una 
identidad, en tanto que ésta lo incluya en una relación produciendo alguna fluencia (cuya único 
resultado no necesariamente es, como veremos luego, el dominio o la subordinación, tal como 
normalmente se piensa). De allí que, referirnos a dichos recursos, permite, al mismo tiempo: 1) 
la caracterización de las identidades y 2) la caracterización de las posibles fluencias (influencias 
o confluencias) que se producen o pueden producirse entre ellas.” (Saltalamacchia, 2005: 158).
11 La orgánica nacional es un modismo de la militancia que se refiere a organizaciones que se cons-
tituyen nacionalmente y, luego de un proceso de vinculación con referentes políticos locales, se 
inscriben en el territorio provincial.
12 También se identificaron actores que provenían de la experiencia de la Corriente Renovadora 
dentro del Justicialismo Santiagueño.
13 “En los universos que estudiamos, el término referente barrial es utilizado para denominar a los 
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tienen trayectoria de militancia dentro del peronismo juarista. Las diferen-
tes procedencias de sus miembros generan diversas cosmovisiones de la 
acción política, tal como queda de manifiesto en la distinción que realiza 
un dirigente respecto de los motivos por los cuáles estas mujeres se han 
incorporado a la organización:

Las dirigentes se han incorporado al Movimiento Evita a través 
de los bolsines y de los distintos planes… la gente sigue amarra-
da a que se suman a la organización para resolver problemas 
existenciales (Entrevista a Germán, ex secretario de organización 
del Movimiento Evita, Noviembre de 2012). 

Se presentan dos instancias de organización territorial dentro del Movi-
miento Evita. Por un lado, las reuniones de la mesa de conducción confor-
mada por el secretario general provincial y los responsables de cada uno de 
los frentes y secretarías del Movimiento en donde se discuten estrategias 
para la acumulación de recursos de poder que van desde acuerdos con distin-
tos dirigentes, partidos y organizaciones hasta las posibilidades de obtener 
recursos económicos en pos de mantener la estructura de la organización. Y 
por el otro, en las reuniones semanales de territorio, en donde los referen-
tes de los distintos frentes y secretarías del Movimiento transmiten decisio-
nes, actividades e iniciativas; preparativos para movilizaciones de apoyo al 
gobierno nacional o de protesta14; implementaciones de distintas políticas 
sociales, la distribución de mercadería para los comedores y discusiones so-
bre coyuntura política. Además, las reuniones también sirven para “estar al 
tanto” del estado de situación del trabajo político que tienen los referentes.   

Las movilizaciones, que invierten recursos y trabajo para llevar a cabo 
su objetivo, son acciones políticas fundamentales. Según los entrevistados, 

principales animadores de esas organizaciones territoriales. El referente tiene relación directa y coti-
diana con los vecinos, al mismo tiempo que trabaja con o para algún candidato, figura política, línea 
partidaria o movimiento social, moviliza bases y recluta votantes”(Vommaro y Quirós,2011:69).
14 El Movimiento se ha pronunciado frente a determinados sucesos de gran repercusión política 
como fueron los asesinatos a los militantes populares Cristian Ferreyra, Mariano Ferreyra, la sen-
tencia del caso Marita Verón, movilizaciones por el boleto estudiantil,  movilizaciones por los casos 
judiciales de la última dictadura cívico-militar y por diversos temas de la agenda local.  
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las movilizaciones ayudan a saber “quién realmente labura políticamente” 
para conseguir mayores bases de apoyo y adhesión. Ergo, es el momento, 
junto con los procesos electorales, en donde se materializa el proceso de 
construcción de organización territorial.  

Cada referente barrial del Movimiento Evita, constituye un Centro de 
Gestión Popular (CGP)15 en su barrio, generalmente se lo instala en su 
vivienda, en donde gestionan y resuelven los problemas de “sus vecinos”. 
Las actividades que se desarrollan dentro de los CGP consisten en frecuen-
tes reuniones entre los vecinos del barrio, quienes organizan celebraciones 
de fiestas populares, llevan adelante gestiones de pensiones y de subsidios, 
solicitan materiales de construcción para las viviendas, gestionan el Pro-
grama de Empleo Comunitario (PEC) para sus vecinos, instalan centros 
de alfabetización en el marco del programa nacional de alfabetización del 
Ministerio de Educación de la Nación, entre otras actividades.

En base a entrevistas realizadas junto con la observación participante, 
en el año 2013 el Movimiento Evita contó con 25 CGP en el conglomerado 
Santiago-Banda16. Cada CGP tiene entre 30 a 50 vecinos que participan 
con diferentes grados de responsabilidad en la organización. Advertimos 
que en procesos electorales se amplían los CGP con el sentido de acumular 
mayores apoyos electorales.

En una “locreada” del 20 de junio de 2012 en el barrio Campo Contre-
ras de la ciudad capital de Santiago del Estero, Germán, que en ese mo-
mento era secretario de organización, dio un discurso señalando la función 
que debe cumplir los CGP:

A partir de nuestra orgánica vamos a tomar los problemas y las 
inquietudes que tienen los vecinos de los barrios y gestionar 
las soluciones concretas. Si necesitan una cancha de futbol, si 
necesitan una silla de ruedas, vamos a gestionarlos. Todas las 
problemáticas van a ser atendidas y gestionadas. Queremos que 

15 Esta nominación surgió en el año 2013. Actualmente se desconoce si se mantiene esa nominación 
o hubo modificaciones. 
16 En el Interior de la provincia también cuenta con referentes que integran la orgánica del Movi-
miento.
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el Movimiento Evita esté enraizado en este barrio como una he-
rramienta transformadora. Vamos a seguir profundizando y el 
modo de hacerlo es concreto y no es venirle a decir que bolsines 
trajimos sino es resolver problemas de los vecinos.

El discurso de Germán deja ver la tensión que se hace presente en las 
mayorías de las organizaciones kirchneristas: la solución de problemas 
como estrategia de acercamiento a los vecinos de los barrios, con las di-
ficultades para comprometerlos en la agenda política más amplia de las 
organizaciones. Esa tensión queda evidenciada en la división del trabajo 
organizativo, mientras los referentes barriales se dedican a resolver los 
problemas de los vecinos, la conducción traza las líneas de acción política 
tendientes al fortalecimiento de las bases de sustentación que, según los 
actores, servirán “para construir un proyecto de país”. 

Otro elemento a destacar en el trabajo empírico, es el desplazamiento de 
militantes y referentes barriales desde las redes partidarias tradicionales, 
como el peronismo juarista, hacia el Movimiento Evita, posibilitando un 
crecimiento organizacional en el territorio. Este fenómeno ocurrió también 
en el resto de las organizaciones Kirchneristas. A continuación se presenta-
rá el caso de Juan que ilustra el desplazamiento de militantes y referentes 
barriales hacia organizaciones como el Movimiento Evita.

Juan es un viejo dirigente del Juarismo de una localidad del sur de la 
provincia que se integró a la militancia peronista juarista para las eleccio-
nes a gobernador de 1973. A mediados del año 2010, en una entrevista 
sobre la figura de Carlos Juárez y el significado de su muerte en julio de 
ese año, señaló que “si lo llegó ver a Néstor Kirchner, lo mató con mis 
propias manos…destruyó al juarismo y a los juaristas”. Al año siguien-
te, en el 2011, estaba militando en el Movimiento Evita y se identificaba 
con “el proyecto político kirchnerista porque levantaba las banderas del 
justicialismo”. Desde un prejuicio moral, podrán juzgarlo al entrevistado 
porque cambió su discurso. Pero alejados de esos prejuicios, y cercanos a 
la comprensión de la “política vivida” (Quirós, 2014), Juan es un referente 
territorial en una localidad del interior de la provincia identificado con el 
Peronismo y que piensa la disputa política dentro del marco de lo local. 
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Insertarse como dirigente de una organización kirchnerista en una locali-
dad del interior le posibilitaba “reproducir sus condiciones materiales de 
existencia” y contribuir a la construcción política de la organización, más 
allá de las limitaciones de no pertenecer al Frente Cívico como se hizo 
mención en páginas anteriores.  

Otro elemento común entre las organizaciones kirchneristas es la estra-
tegia de acumulación de recursos organizativos a través de la politización 
de las instituciones públicas. Esta se basa en la designación de trabajado-
res políticos en cargos de las burocracias nacionales y provinciales. Las 
posibilidades se concretan, en la mayoría de los casos, luego de tener un 
tiempo razonable (tanto para la organización como para sus miembros) 
dentro de la “orga” mostrando el “compromiso y la responsabilidad para 
con los compañeros”. En procesos electorales estos mecanismos se acti-
van con mayor intensidad, pero no sólo se agotan en las elecciones. Para 
dar un ejemplo, un ex Diputado provincial, actual secretario general del 
Movimiento Evita en la provincia y con un alto cargo de funcionario en la 
Secretaria de Agricultura Familiar de la Nación, señaló “en una localidad 
del interior está trabajando con nosotros la peri, ella viene del Iturrismo 
[hace referencia al ex gobernador Cesar Eusebio Iturre. Fue explicitada en 
el pie de página N°8], de la Corriente Renovadora. Ya me dejó el curricu-
lum del hijo que es veterinario para que lo designen en la Secretaria de 
Agricultura Familiar…”. Más allá si se designó o no al “hijo de la peri”, 
lo importante para destacar es la trascendencia del “don y el contra don” 
(Mauss, 1971) en las prácticas políticas estudiadas. 

Con todo lo anteriormente expuesto, puede decirse entonces que el en-
torno marca las condiciones de posibilidad para el desarrollo de las or-
ganizaciones kirchneristas y sus formas de organización territorial aquí 
estudiadas, en donde la politicidad de los sectores populares de Santiago 
del Estero procesaron la política de orden nacional - la experiencia kirch-
nerista - y la provincial.
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La inserción del Movimiento Evita en un barrio de La Banda

Esta experiencia se reconstruyó a partir de los relatos de los vecinos 
inmersos en la experiencia del comedor coordinado por el Polo Obrero 
y que serviría para la posterior organización territorial dentro del Movi-
miento Evita en el Barrio Textil de La Banda17. Este caso ayudará a poner 
nombres, acciones, coyuntura y proceso a la categoría de organización te-
rritorial que se trabajó en el apartado anterior. 

En pleno proceso de la Intervención Federal de 2004, un grupo de ve-
cinas, muchas con experiencias organizativas dentro de la iglesia, de las 
escuelas, el partido justicialista y en otras organizaciones, emprendieron la 
tarea a través de la organización política Polo Obrero-Partido Obrero18, de 
organizarse para situar un comedor en el Barrio Textil. Dicho movimiento 
de desocupados, gestionó para el comedor el Plan Nacional de Seguridad 
Alimentaria (PNSA)19 en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. 
Aparte de la política territorial en el Barrio Textil, El Polo Obrero coor-
dinaba comedores en el Barrio Menéndez (La Banda), Villa del Carmen 
(Santiago), Almirante Brown (Santiago), Libertad (Santiago) y en Villa 
Menéndez (La Banda) había una “copa de leche”20.

17  Segunda ciudad en importancia de la Provincia. El Rio Dulce separa la ciudad de La Banda con 
la Ciudad Capital de Santiago del Estero. Ambas conforman el conglomerado Santiago-La Banda. 
18 Es la vertiente de trabajadores desocupados del Partido Obrero, de raíces trotskistas. A nivel 
nacional fue fundado en 1999 mientras que a nivel provincial, se constituyó en 2004 mientras se 
desarrollaba la protesta social por el doble crimen de la dársena que desembocó implacablemente 
en la Intervención Federal. El Polo Obrero en Santiago del Estero, se fundó en base a la incorpora-
ción del MIDN (Movimiento Independiente de Desocupados del Norte). El MIDN tenía un fuerte 
trabajo territorial en la ciudad de la Banda.   
19 El Plan Nacional de Seguridad Alimentaria (PNSA) fue creado en 2003 en el marco de la Ley 
25.724, con el objetivo de posibilitar el acceso de la población en situación de vulnerabilidad social 
a una alimentación adecuada. El órgano de aplicación fue el Ministerio de Desarrollo Social de la 
Nación. Y con el cambio en la concepción de las nuevas políticas alimentarias, encuadradas dentro 
del marco del derecho a la alimentación, se pasó de la concepción de beneficiarios a la de sujetos 
de derecho.
20 Es la denominación del Programa Alimentario Nutricional Nacional para la Protección y Desa-
rrollo de la Niñez. El órgano de aplicación del programa es el Ministerio de Desarrollo Social de 
la Nación.  
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El comedor es todo un símbolo de la modalidad colectiva de mitigar el 
problema del hambre, la pérdida de los vínculos familiares y las carencias 
de los sectores populares urbanos:

“Había muchos chicos que a veces tenían para comer y a veces 
no tenían… el Polo Obrero vinieron con la propuesta de un co-
medor para el barrio… rápidamente ya teníamos el comedor. 
Nosotros nos encargábamos de cocinar y hacer el pan. El come-
dor funcionaba de lunes a viernes para el almuerzo. Era funda-
mental que los chicos coman en el comedor” (entrevista a Josefa, 
ex integrante de la red del Polo Obrero que en el 2013 participó 
como integrante de la red del Movimiento Evita).

Por intermedio de chicas del barrio Río Dulce que eran fami-
liares de vecinas de nosotros es que traen al Polo Obrero, no 
al Partido Obrero. Porque uno es Partido Obrero y otro Polo 
Obrero. El Polo Obrero sería más a la cosa social.” (Entrevista 
a Mirta, ex integrante de la red del Polo Obrero que en el 2013 
participó como integrante de la red del Movimiento Evita).

En relación al ordenamiento diario de una organización territorial, aquí 
como en muchos lugares, las mujeres poseen una autoridad práctica y son 
sostenes de éstas redes de sociabilidad e intercambio. Con ello, hay una 
asociación de la figura de la mujer con una definición moral de cuidado de 
los pobres o desposeídos (Auyero, 2001) y como animadoras comunitarias.

La mayoría eran mujeres. El grupo que había empezado era 
lindo porque hasta hombres había. Porque los hombres nos cor-
taban leña, es decir, habían armado las mesas de tarima para 
que los chicos puedan comer, hasta que, bueno… después de un 
tiempo hemos quedao mujeres”. (Entrevista a Fabiana, ex inte-
grante de la red del Polo Obrero que en el 2013 participó como 
referente territorial de la red del Movimiento Evita).

Como se señaló en un principio, las vecinas se incorporaron al Polo 
Obrero con lo que pudieron establecer un comedor de “piso de tierra” en la 
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casa de “una compañera” del Barrio hasta principios del año 200621. 

Josefa comentaba que “era la referente política del Barrio” con lo que 
tenía que asistir a las reuniones “en el local” de la organización y luego 
llevar adelante las “reuniones” en el Barrio con los vecinos para tomar las 
decisiones en relación al comedor en donde asistían “200 chicos”, a los 
planes del Programa de Empleo Comunitario (PEC) y las unidades alimen-
tarias o los vales de alimentos: “Si pedíamos para 100, nos daban para 40. 
El Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia siempre nos daba por 
debajo de lo que pedíamos”. 

En este sentido, las reuniones dentro del barrio cumplían, en términos 
analíticos,  una triple función: eran organizativas, de legitimación y de 
regulación. Organizativas porque podían definir y coordinar acciones o 
tareas necesarias para la organización territorial. Por ejemplo Fabiana “se 
encarga de los trámites del comedor y de los listados de los planes” y Mirta 
de “retirar los alimentos e invitar al vecino a una marcha”. Muchas de estas 
acciones coordinadas se consensuaban en y dentro de las reuniones. 

En cuanto a la segunda función, mientras las reuniones sean numerosas 
o con fuerte presencia y participación de los vecinos, el Polo Obrero podía 
legitimarse en su territorialización política, creando eficacia simbólica y 
“resolviendo problemas”. Y por último, en relación a la función de regula-
ción, las presencias en las reuniones podían servir como un indicador pre-
ciso para definir el “compromiso” y por ende, “sumabas” para estar en la 
consideración de “un plan” o de una determinada ayuda social. Las redes 
de sociabilidad se expresan en el mundo social en términos como favor, 
ayuda y compromiso.

Cartografiando la situación, la necesidad era el criterio de merecimiento 
formalmente sancionado por las normativas de cualquier ayuda social. A 
esto, se sumaba el compromiso político que era parte de los criterios de 

21 Una de las razones de la baja de los comedores fueron las nuevas normativas ministeriales. Por 
ejemplo no podía instalarse el comedor en una vivienda; debía tener instalaciones como baños y 
salón en condiciones, entre otras medidas. Para leer el posicionamiento del Polo Obrero sobre la 
cuestión, ver: http://po.org.ar/blog/2006/04/20/discriminacion-contra-comedores-del-polo-obrero/ 
Recuperada el 16 de junio de 2013. 
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merecimiento puestos a jugar por los referentes en la gestión y asignación 
de la ayuda social. La constitución y permanencia de redes políticas no 
puede explicarse por los arreglos morales o el interés económico.    

Josefa era referente territorial pero con ella, había un grupo de muje-
res que tenían tareas concretas en la red. Fabiana comentaba “hacíamos 
pastaflora y esa plata era para… porque yo era la encargada. Esa plata 
recaudábamos y la poníamos en una caja que cuando nosotros queríamos 
supuestamente ir al ministerio, a ver como estaban los expedientes”. Esta 
responsabilidad que tenía Fabiana le implicó qué: “Y así hemos podido 
tanto yo como seis chicas más hemos podido agarrar planes porque éra-
mos las encargadas de llevar o traer cosas”.

El comedor funcionó, como se dijo anteriormente, por el Plan Nacional 
de Seguridad Alimentaria del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación 
con la coordinación del Polo Obrero. Los comestibles brindados eran lo 
que los vecinos señalan como lo “seco” en donde no contemplaban “las 
carnes y las verduras”. En el período de la Intervención Federal de 2004, 
semanalmente se movilizaban a los fines de conseguir el subsidio del “Pro-
grama Social Comunitario” para “la carne y la verdura”, necesaria para el 
funcionamiento del comedor.  

Cuando asumió Gerardo Zamora como Gobernador de la Provincia en 
Marzo de 2005, la Provincia dejó de brindar el subsidio en cuestión a los 
comedores que coordinaba el Polo Obrero. La razón de esta decisión yace en 
la necesidad de consolidar las redes políticas del gobierno, legitimarse con 
sus bases de apoyo político electoral y expandirse en el territorio. A esto, hay 
que sumar los cambios en las normativas del Ministerio de Desarrollo Social 
de la Nación para finales de 2005 en donde no podían hacerlo en “una casa 
de familia” con lo que la experiencia del comedor estaba en jaque:

Y bueno lo primero que nos daban era lo comestible, es decir, 
lo seco. Los fideos, la azúcar, eso por intermedio nos daban del 
Polo Obrero pero venía de la Nación. Ellos nos daban y aquí 
hemos hecho marchas para poder sacar un subsidio provincial  
para que nos den lo que sería para la verdura y la carne, nos 
daban como te digo el Ministerio de Desarrollo Social de la Pro-
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vincia en ese tiempo, cuando estaba la intervención. Imagínate 
el Polo nos brindaba de allá, como te digo el fideo, la azúcar, 
el puré de tomate, todas esas cosas pero ya no teníamos para 
la carne, la verdura y que hacíamos nosotros pero ya que nos 
daban la harina hacíamos pastaflora, hacíamos pan para vender 
y para poder comprar las cosas. Porque ya se habían terminado 
en el tiempo de la intervención, ya viene el gobierno de Zamora 
y… nos dejaron de ayudar.  (Entrevista a Fabiana). 

En este contexto, para el año 2006 dejó de funcionar el comedor pero 
el Polo Obrero-Partido Obrero continuó con su organización territorial en 
el Barrio Textil de la Banda hasta el año 2009. Entre el 2006-2009 la or-
ganización territorial se sostuvo por la capacidad de movilización para 
reclamar y la eficacia simbólica construida allí, que afianzaba la represen-
tación política de la organización. Por otro lado, la posibilidad, aunque sea 
limitada, de conseguir recursos materiales como planes de la ayuda social 
u otro tipo de asistencia social, contribuyó a la permanencia en el territo-
rio. Sobre esto, la disputa por recursos creó oportunidades y limitaciones 
para la acumulación política de la organización. 

El final de la organización territorial en el año 2009 respondió a los 
siguientes hechos: el primero, una crisis interna de los integrantes de la 
organización respecto a las prácticas adoptadas para conseguir los recursos 
materiales y la baja eficacia de resultados; el segundo, la expansión de las 
redes partidarias del gobierno provincial que tensionó hasta poner en crisis 
la red del Polo Obrero-Partido Obrero.

A principios del 2013, estos mismos vecinos se organizaron política-
mente dentro del Movimiento Evita. Retomaron la forma organizativa que 
fueron construyendo dentro de la socialización barrial. La diferencia con la 
experiencia que tuvieron dentro del Polo Obrero es que no se propusieron 
organizar un comedor sino más bien gestionar y administrar las políticas 
sociales brindadas por las instituciones estatales en donde el Movimiento 
Evita podía implementarlas.  

Las reuniones se realizaban todas las semanas los días miércoles por 
la noche en la casa de Fabiana. La mayoría de los vecinos que asistían 
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a las reuniones tenían trabajos informales como por ejemplo ayudantes 
de albañilería, empleadas domésticas, cuidadoras de enfermos, entre otros 
empleos ocasionales. Sobre esto, se advertía la condición informal de sus 
trabajos y los límites estructurales para ampliar el horizonte de expectativa 
laboral basado en el salario como eje vertebral de sus vidas cotidianas.

Una de las primeras acciones realizadas por el Movimiento Evita dentro 
del barrio fue propuesta e impulso de los mismos vecinos. Se realizó una 
caminata de vecinos por el barrio identificando problemáticas y entablan-
do diálogo con los que se acercaban o abrían las puertas de sus casas. Esta 
acción posibilitó que el barrio identifique a la organización territorial, sus 
dirigentes territoriales y la invitación de los integrantes de la organización 
a sus vecinos para integrarse al trabajo político. 

Luego de la caminata, la organización escribió una nota desde la casa de 
Fabiana para el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia en donde 
se pedía la intervención para solucionar problemas socio habitacionales. 
Por ejemplo, en el medio del barrio se había formado una especie de lago 
con agua estancada en donde se producía un criadero de insectos y genera-
dor de enfermedades para sus habitantes.

Luego de un mes de presencia de la organización kirchnerista en el 
barrio, los vecinos decidieron realizar en una tarde de domingo la “choco-
lateada” para “los changuitos del barrio”.  La organización política aportó 
los elementos necesarios para la merienda y contribuyó con facturas para 
acompañar al chocolate. Los vecinos garantizaron el trabajo de difundir 
la actividad entre los del barrio y preparar desde el día anterior el trabajo. 
Hubo un significativo esfuerzo puesto allí, que se reflejó en el tiempo tra-
bajado para la actividad. Fabiana recordaba que pegaron los cartelitos de 
la chocolatada en todas las despensas del barrio. 

En la actividad no sólo estuvieron presentes los niños, también asis-
tieron los padres que socializaron con la organización para consultar po-
sibilidades de gestión de diversas problemáticas que atraviesan su vida 
en el barrio. La actividad posibilitó que se incorporen más vecinos a la 
organización y que ésta tome mayor trascendencia en el territorio. Hay que 
resaltar que no sólo están en juego dimensiones materiales, sino también 

308

Política Subnacional en Argentina                                                                                                                                                                                                                                                                                Hernán Campos



afectivas, estéticas, éticas y corporales de las experiencias de los vecinos. 
“Poner el cuerpo” por un vecino, para mejorar las condiciones de vida, es 
algo muy valorado en las redes partidarias y en la ética de los referentes 
territoriales.

Los conflictos advenían cuando los actores consideraban que la equi-
valencia de las relaciones entre vecinos, referentes territoriales y dirigen-
tes, o con el trabajo político, se había vulnerado. Los vínculos eran per-
manentemente reconstruidos y negociados en función de esas reflexiones 
morales entre lo dado y lo recibido. Es interesante recordar que cuando el 
Movimiento Evita “tuvo lugares” para inscribir a vecinos a un proyecto 
de viviendas, se desarrolló un conflicto entre las vecinas debido a que se 
cuestionaban merecimientos y compromisos sobre sus trabajos políticos.  

Dentro de las acciones políticas desplegadas por la organización terri-
torial del Movimiento Evita en el barrio textil se destacaron la adminis-
tración de planes de PEC, el programa de alfabetización del Ministerio de 
Educación de la Nación, y administraron alimentos que se distribuían entre 
los vecinos que formaban parte de la red política.

El caso presentado contribuye a sostener que las formas de organiza-
ción territorial de los sectores populares preceden a las conformaciones 
partidarias u organizaciones políticas. Más bien, las primeras le dan la 
dinámica necesaria para jugar en los procesos y coyunturas. 

A modo de cierre

La emergencia de las organizaciones kirchneristas en un espacio políti-
co como el santiagueño no puede ser comprendida sin tener en cuenta las 
prácticas políticas de las conducciones, los dirigentes territoriales, de los 
militantes como de aquellos que no se sienten identificados por ninguno de 
los términos antes mencionados. En este sentido, las prácticas políticas son 
estructuradas y estructurantes de los sentidos de visión y división del mun-
do social, que normalizan y regularizan “el vivir y sentir” de lo político. 

El Movimiento Evita se insertó en la provincia - y principalmente en 
el conglomerado Santiago La Banda - procesando las experiencias nacio-
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nales y provinciales del “hacer política”. En este sentido, la organización 
abordada contiene formas de organización que retoman la tradición pero-
nista, relacionándose con los sectores populares a través de sedimentadas 
redes de sociabilidad e intercambio que se caracterizan por distribuir bie-
nes materiales y simbólicos.

En base a la experiencia del Movimiento Evita y de los vecinos del 
barrio Textil de La Banda, el artículo dio cuenta que la organización te-
rritorial es un conjunto de prácticas sostenidas en el tiempo dentro de una 
comunidad. Estas prácticas, comprenden tareas específicas distribuidas se-
gún la posición que ocupan los integrantes dentro de las organizaciones. 
Estas tareas se inscriben dentro de la sociabilidad política que tienen la 
conducción de las organizaciones, los referentes territoriales y los mili-
tantes, brotando una especificidad política que es vivida y sentida como 
razonable. 
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