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Antes de empezar esta defensa quisiera agradecer a los jurados de esta tesis por haber 
aceptado y dedicado parte de su tiempo a leer y analizar mi trabajo de investigación, y a 
algunos de ellos por haberme acompañado en este proceso a través de críticas y comentarios 
al plan original de tesis como así también la colaboración brindada a través de seminarios y 
discusiones en jornadas y congresos. A mis directores por haberme ayudado a llegar a esta 
instancia de defensa haciendo aportes sugerentes para que este trabajo ganara en calidad. 

 
Me gustaría comenzar por realizar, en primer lugar, una síntesis de los principales 

problemas que han estructurado esta investigación, es decir, las preguntas e interrogantes que 
guiaron la pesquisa, los enfoques teóricos que utilicé para encuadrar el objeto de estudio, la 
metodología y las fuentes como así también algunos de los principales resultados. En un 
segundo lugar, quisiera dar cuenta de algunos desafíos y obstáculos que se presentaron 
durante este proceso para luego finalizar mi breve exposición con una posible agenda 
permitiría esta investigación y permitirían avanzar sobre el estado de conocimiento de la 
h i s t o r i a  p o l í t i c a  r e c i e n t e  y  l a  h i s t o r i a  d e  M e n d o z a  e n  g e n e r a l . 

 
En este primer momento quisiera partir entonces del planteo de una síntesis del 

estudio. La investigación se tituló: “Elites políticas y territorialidad del poder en la 
historia reciente de Mendoza. Formación y reclutamiento de los elencos dirigentes en 
democracia (1983-1999)” y ha descripto la historia de los grupos que protagonizaron la vida 
política en las últimas décadas. La idea de estudiar a los dirigentes políticos, su formación  y 
sus canales de reclutamiento se fundamentó en el supuesto que a través de esta vía de entrada 
se podía acceder a examinar las formas diversas en que se construye poder en la Argentina. El 
enfoque escogido constituyó un camino alternativo a los análisis que se concentran en 
instituciones, discursos y los partidos políticos. Asimismo, este estudio buscó alejarse de 
ciertas posturas reduccionistas que interpretaron a los grupos dirigentes de manera 
homogénea, y por ende, comprendieron a la dominación política desde una perspectiva 
mecánica. Estas posturas han asignado una racionalidad absoluta a los actores de poder, sin 
tener en cuenta los matices de los ascensos y declives en las carreras políticas y en 
consecuencia, de las cambiantes configuraciones de poder que daban como resultado. Por el 
contrario, este estudio buscó fomentar un examen que permitiera dar cuenta de los matices y 
la complejidad de los recorridos de quienes accedieron a importantes espacios de decisión 
política para percibir las características que adquirió la profesionalización de la política en un 
p e r i o d o  s i n  i n t e r r u p c i o n e s  i n s t i t u c i o n a l e s . 
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El hecho de historiar a los grupos políticos nos permitió ensayar una serie 
interpretaciones sobre el pasado político reciente: que la estabilidad democrática lejos de 
haber fomentado una profesionalización política entendida como el ejercicio estable para el 
que se requiere conocimientos específicos por parte de un grupo político especializado, 
fomentó una movilidad continua de este personal. Por ello, las principales preguntas que 
guiaron el trabajo fueron: ¿Qué perfiles describían aquellos políticos profesionales? ¿Cuáles 
fueron sus canales de reclutamiento? ¿Qué trayectorias sociales y redes de sociabilidad 
habilitaron sus carreras políticas? ¿Qué capacidades fueron necesarias para desempeñarse en 
la actividad política? ¿Qué papel desempeñaron las tradiciones partidarias? ¿Qué relaciones 
establecieron los políticos con las organizaciones sociales y empresarias? Finalmente ¿cuáles 
fueron los canales de ascenso social que inauguró el fenómeno de territorialización de la 
p o l í t i c a ? 

El estudio que encaramos utilizó herramientas y se nutrió de una serie de 
investigaciones realizadas en diferentes campos disciplinares vinculados con la historia y las 
ciencias sociales. Estos estudios previos sirvieron para relacionar este caso particular con todo 
un mayor corpus de conocimiento acumulado. Las investigaciones sobre la historia reciente, 
los clásicos estudios de élites provenientes de la sociología argentina y de las tradiciones 
europeas y norteamericanas, las investigaciones de la antropología política sobre las 
sociedades contemporáneas –realizadas en Argentina como en otras latitudes- y  los análisis 
recientes sobre las composiciones sociales de las dirigencias políticas resultaron insumos 
indispensables para construir este objeto de estudio. Una investigación importante para este 
estudio fue la desarrollada por Richard Strout en los años 70 que sirvió de contrapunto para 
comparar las características de este grupo político con aquel de los años ’60. 

 
El objetivo general que guió el recorrido fue analizar los modos de constitución y 

formación de las elites políticas en democracia. La investigación se circunscribió a un caso 
particular, el caso de la provincia de Mendoza. En otras palabras, se buscó restituir la 
experiencia de un conjunto de hombres y mujeres que se dedicaron a la actividad política de 
manera profesional buscando observar las especificidades y simultaneidades de los procesos 
políticos. El hilo conductor fue observar las características que adquirió este proceso de 
profesionalización en los últimos años buscando hallar pautas de análisis sobre una coyuntura 
de cambio como la exhibida en 1983. El enfoque tuvo como intención visualizar los vasos 
comunicantes que relacionaban la política local con la política provincial y la nacional 
c o n c e n t r a n d o  s u  a t e n c i ó n  e n  e l  p e r s o n a l  p o l í t i c o . 

 
El análisis los grupos políticos se realizó bajo tres perspectivas complementarias para 

e v i t a r  v i s i o n e s  r e d u c c i o n i s t a s  y  s i m p l i f i c a d a s :  
 

1.El examen de los perfiles y trayectorias de los dirigentes, que a la manera de una 
fotografía, permitiera captar la composición social y las características de grupo, sus 
principales espacios de socialización y canales de reclutamiento. Esta mirada buscó ser 
una vía de entrada para identificar y especificar sociológicamente al universo de análisis 
y los espacios que colaboraron para forjar carreras políticas –como por ejemplo la 
universidad, los movimientos católicos, los colegios secundarios y los círculos 
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f a m i l i a r e s . 
2.Una perspectiva que contemplara la dimensión horizontal de la política, es decir, aquella 

visión que analizara la relación de los grupos políticos con otros grupos sociales o 
corporaciones de interés. En este caso hicimos hincapié en la relación de políticos y 
sindicalistas y políticos y empresarios y las diversas prácticas que pusieron en juego 
p a r a  l l e v a r  a d e l a n t e  e l  a f i a n z a m i e n t o  d e  c o n s e n s o s .  

3.Una perspectiva que diera cuenta de la dimensión vertical de la política. Esta dimensión 
pretendió captar las múltiples transformaciones que se dieron en el espacio político a 
través del redimensionamiento de las instancias de poder estatal y el impacto que han 
tenido al interior de los grupos políticos y en la construcción de sus carreras 
p r o f e s i o n a l e s . 

 
Estas tres dimensiones resultaron los vectores indicados para elaborar el diseño de tesis 

que quedó estructurado en tres partes que incluyeron un conjunto de siete capítulos, además 
d e  u n a  i n t r o d u c c i ó n  y  u n a  c o n c l u s i ó n :  

 
La primera parte de la tesis está integrada por tres capítulos, la segunda y la tercera por 

dos capítulos cada una. El primer capítulo presentó el contexto en el que se insertan el 
conjunto de trayectorias de los grupos políticos. Se creyó conveniente complejizar y 
especificar algunas problemáticas generales que han estructurado la vida política de la 
provincia de Mendoza, como la incorporación de la antinomia peronismo y antiperonismo y 
algunas caracterizaciones de las principales administraciones, a los efectos de ofrecer 
información básica para lectores no entrenados en la vida política local. El segundo capítulo 
tuvo como objetivo analizar los perfiles de la dirigencia política a través de una 
caracterización sociológica de los grupos políticos. A través de un conjunto de variables 
mensurables –como la composición por edad, género, nivel educativo y actividades previas- 
se buscó restituir la morfología de estos elencos. Como esta caracterización resultaba 
insuficiente para explicar el “origen social” y cómo operaban los mecanismos de ascenso 
social y político, se creyó conveniente en el tercer capítulo restituir los espacios de 
socialización que colaboraron para favorecer la entrada a la actividad política. El capítulo 
finaliza con el análisis de dos trayectorias exitosas que permiten medir la racionalidad relativa 
de los actores y el peso de las decisiones personales en la construcción de carreras políticas. 

Dentro de la segunda parte de la tesis, el capítulo cuatro estuvo consagrado a 
visualizar las relaciones entre políticos y el sector privado, buscando advertir sobre las 
relaciones entre las corporaciones y los mecanismos puestos en juego para lograr una 
dominación estable. El capítulo se estructuró sobre el supuesto de que la etapa democrática 
redimensionó las relaciones entre políticos y sindicalistas y políticos y empresarios. En el 
primero de los casos, este cambio de relaciones se visualizó a través de los procesos de 
desindicalización del partido peronista. En el segundo caso, la relación entre políticos y 
empresarios se ha realizado a través del análisis de tres planos diferentes: las relaciones 
estructuradas a través de vínculos familiares, los lazos de los grupos empresarios con los 
partidos políticos y el papel de las organizaciones y agremiaciones en la confección de las 
políticas públicas. El capítulo cinco estuvo destinado a explorar el caso de las fundaciones 
como espacios novedosos para generar consensos y construir poder. Las fundaciones 
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permitieron poner en contacto las elites locales con los grupos empresarios y las dirigencias 
n a c i o n a l e s  e  i n t e r n a c i o n a l e s . 

En la tercera parte de la tesis, dedicada a la dimensión vertical de la política, se 
analizaron los cambios institucionales que permitieron que la toma de decisiones se 
desplazara de arriba hacia abajo, dando un nuevo protagonismo a las instancias de poder 
locales en la construcción de consensos. El capítulo seis se dedicó a explorar los cambios 
institucionales que trajo aparejado los procesos de descentralización, y la nueva dinámica que 
adquiere la relación entre la política nacional, provincial y municipal. A través del análisis de 
un departamento en particular se examinó la traducción de estos cambios en la estructura 
administrativa y en la forma de gestionar el poder. Por último, el capítulo siete se consagró a 
explorar el nervio de estas transformaciones a través de las trayectorias de los delegados 
municipales, el peldaño más bajo de una carrera política. Estos itinerarios permitieron trazar 
el mapa de las carreras políticas posibles facilitadas por la apertura del juego democrático.  

Una de las particularidadesde estudio estuvo dado por las fuentes con las cuales se 
trabajó que permitieron restituir la trama de relaciones de los dirigentes políticos y las 
diferentesvías de acceso a los cargos alcanzados. Para construir el universo de dirigentes se 
recurrió al Libro matricular de la Cámara de Diputados y Senadores de la Legislatura de 
Mendoza y a la prensa local. Una vez que el corpus de análisis estuvo finalizado se decidió la 
confección de fuentes propias a través de la realización de entrevistas en profundidad a los 
protagonistas de la historia política mendocina. En el plan original se perseguía construir un 
archivo oral que sirviera como base documental para posteriores investigaciones. 

Las fuentes se completaron con documentación proveniente de la Biblioteca del 
Congreso de la nación, de la Biblioteca de Legislatura de Mendoza, del Archivo Histórico de 
la Provincia de Mendoza, de la Biblioteca San Martín en donde se hallaron, discursos, 
memorias de gobierno, biografías y autobiografías y diarios y revistas de época vinculadas a 
la vida política y cultural de Mendoza. La Dirección de Estadísticas e Investigaciones 
Económicas aportó asimismo documentación relativa a estadísticas departamentales y 
provinciales, discursos y memorias de gestión. Finalmente del archivo de la Dirección de 
Personas jurídicas nos permitió el acceso a actas y balances de las fundaciones políticas.  

La unidad de análisis que sirvió de base para esta investigación estuvo constituida por 
diputados y senadores nacionales por Mendoza, diputados y senadores provinciales, ministros 
de gobierno, algunos intendentes y delegados municipales. Este universo permitió visualizar 
el conjunto de carreras políticas. La base de datos quedó constituida por 544 entradas 
n o m i n a t i v a s . 

 
Las fuentes fueron analizadas e interpretadas a través de ciertos recursos 

metodológicos provenientes de diversas disciplinas sociales. La prosopografía fue utilizada 
para reconstruir una fotografía de grupo. Si bien este análisis presentó una serie de límites, 
pareció un punto de partida adecuado para luego aplicar otro tipo de enfoques. A través el 
recurso de metodologías y técnicas cualitativas se buscó no sólo restituir los espacios de 
socialización sino también el abanico de carreras políticas posibles. Las herramientas 
provenientes de la antropología permitieron dar una mayor complejidad a la primera imagen 
a l c a n z a d a . 

En cuanto a los resultados que aportó la investigación quisiera aludir a dos grandes 
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núcleos de problemas sobre los cuales la investigación buscó echar luz y ofrecer evidencia 
e m p í r i c a : 

1.En torno a los procesos de profesionalización de la política: el estudio mostró que 
la estabilidad electoral generó una competencia que sentó las bases para un proceso de 
profesionalización de la política. Sin embargo, la muestra exhibió que muchos de los 
ingresaron a la política, no continuaron en la actividad, por lo que se puede concluir 
que la democracia, lejos de haber consolidado un grupo en el poder, incentivó una 
importante circulación. Esta circulación se correlaciona con ascenso y declive de 
ciertos liderazgos políticos. Esta situación puede haberse visto acrecentada en el caso 
m e n d o c i n o  p o r  l a  n o  r e e l e c c i ó n  d e l  g o b e r n a d o r  d e  l a  p r o v i n c i a . 

 

2.En torno al mapa de carreras políticas posibles en democracia: el estudio ha 
mostrado que son escasos los casos en que podemos observar un ascenso lento y 
escalonado. Por el contrario, dos circuitos de itinerarios parecen visualizarse con 
claridad: el de la “alta política” -aquellos quienes acceden a los espacios de mayor 
influencia- gracias a la disposición de capitales específicos y redes de sociabilidad y el 
de la “baja política” –aquellos que manejan solidaridades territoriales-, El punto de 
intersección de esos dos circuitos estaría dado por el paso por la Legislatura 
provincial. Esta imagen viene a cuestionar el supuesto de una carrera política como un 
vector que recorre desde un punto inferior hacia otro superior, mostrando los límites 
d e l  r e c l u t a m i e n t o  d e m o c r á t i c o . 

En este segundo momento de la exposición me gustaría dar cuenta de algunos de los 
desafíos u obstáculos que encontré durante este recorrido de investigación. 

 
•Enfoque adoptado y la dificultad de trabajar sobre un caso provincial específico. 
El enfoque anclado en el análisis de los grupos provinciales como lente para observar 
los intercambios y flujos entre los espacios nacionales y locales demandó una 
reflexión atenta. La necesidad de posar la mirada sobre las mutuas relaciones entre los 
distintos planos de análisis llevó a alejarnos de una postura que comprendiera la 
historia provincial como una “unidad de sentido” que se explicara por sus propias 
lógicas y al interior de su propio campo, en otras palabras, lo provincial por lo 
provincial mismo. Si bien han existido una multiplicidad de estudios que han adoptado 
esta perspectiva, los móviles de esta operación intelectual muchas veces estuvo ligada 
a reforzar la identidad cultural y política de la provincia. Asimismo, esta visión 
reproduciría los problemas de una historia nacional en sentido estricto. 

Por otro lado, se buscó alejar de entender a la historia provincial como un mero 
reflejo de la historia nacional. Tomando como punto de referencia los estudios 
sobre los orígenes del peronismo en el interior del país, que han tomado la 
provincia como un “espacio de producción de lo político”, se buscó no perder 
de vista las múltiples interconexiones entre lo local, lo provincial y lo nacional 
y como los cambios que se operaron en cada uno de estos planos colaboró para 
gen er a r  t r ans fo rma c iones  no  mec án ic as  en  l a s  o t r as  e s c a l as . 
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•Obtención y recolección de fuentes. Luego de haber accedido al Libro matricular de 
diputados y senadores provinciales pertenecientes a la Legislatura de Mendoza, tuve la 
posibilidad de conocer la existencia de legajos personales de diputados y senadores 
que contaban con una información mucho más detallada de los recorridos vitales tales 
como la filiación, el mapa de trabajos previos, el estado civil, el volumen de la familia 
actual o pasada, etc. Estas fuentes hubieran resultado de gran utilidad para reconstruir 
de una manera mucho más fina la movilidad social del conjunto de hombres y mujeres 
asentados en la base de datos. A su vez hubiera posibilitado trabajar con información 
más homogénea que la ofrecida por las entrevistas en profundidad. La resolución 
judicial que impidió el acceso a los legajos personales mostró algunos de los 
problemas ligados a la hora de hacer historia reciente. A diferencia de otros momentos 
históricos, donde hay más masa crítica acumulada y donde el pasado se diferencia 
claramente del presente, historiar el pasado cercano impidió acceder a la información 
personal. Asimismo, la decisión de resguardar la información proveniente de los 
legajos personales estuvo agravada por algunos sucesos de corrupción de dominio 
público que se sucedieron durante el periodo en el cual se llevó a cabo la investigación  
–como la falsificación del título universitario de una diputada del partido justicialista- 
que llevó a las autoridades de la Legislatura de resguardar aún más la información 
r e f e r e n t e  a  l o s  g r u p o s  p o l í t i c o s .  

 
•Tratamiento y la interpretación de las fuentes. En efecto, trabajar con entrevistas 
en profundidad requirió tomar ciertos recaudos, especialmente porque en los relatos 
orales nos enfrentamos con el problema de “la memoria selectiva”. En consecuencia, 
utilizamos las herramientas ofrecidas por la historia oral y con ello, dejamos de 
interpretar el olvido como una falla y la memoria como la reproducción de la realidad 
pasada. Así llevamos adelante una triple operación de confrontación: cotejamos los 
testimonios con documentación escrita, con otros testimonios y con las diversas fases 
d e l  d i s c u r s o  d e l  t e s t i g o . 

 
Por último, quisiera cerrar esta exposición con el hecho de marcar una posible agenda 

que permite postular esta investigación como posible mapeo de temas poco o escasamente 
e x p l o r a d o s  e n  l a  h i s t o r i a  d e  M e n d o z a  y  d e l  i n t e r i o r  d e l  p a í s . 

 
Composición social, las tradiciones y orígenes de las dirigencias políticas en una 

perspectiva de largo plazo que permitieran investigaciones de política comporada. Este 
conocimiento nos permitiría tener visiones más aproximadas del personal político que integró 
las distintas administraciones como así también las formas en que los distintos partidos 
c a p t a r o n  i m p o r t a n t e s  a d h e s i o n e s  e n  p e r i o d o s  c o r t o s  d e  t i e m p o . 

 
En cuanto a los perfiles y trayectorias de los grupos políticos la investigación dejó 

entrever que existen pocos trabajos que vinculen el comportamiento de ciertos grupos 
migratorios en el interior del país y su actividad profesional. En particular, la trayectoria 
de Raúl Baglini y la mención de un grupo importante de hombres del radicalismo y el 
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peronismo de origen sirio libanés plantearían el interrogante de la relación entre composición 
é t n i c a  y  a c t i v i d a d  p o l í t i c a . 

 
Por otro lado, el enfoque anclado en la dimensión horizontal de la política nos advirtió 

sobre los escasos análisis que existen sobre las características y composición del 
empresariado regional en los últimos años y las transformaciones o posibles reconversiones 
que hubieran sufrido como producto de las transformaciones estructurales en la economía. La 
formación y acumulación y pérdida de la riqueza material de los grupos sociales como así 
también los comportamientos como actores de intereses específicos permitiría captar la 
dinámica de la economía regional como así también el peso que han detentado en las distintas 
configuraciones de poder. En esa misma sintonía son escasos los trabajos sociológicos y 
politológicos sobre la caracterización del sindicalismo en la provincia, los sindicatos con 
mayor peso político, las formas en que los procesos de reforma del Estado han impactado 
s o b r e  s u  c o m p o s i c i ó n  y  p o d e r  d e  n e g o c i a c i ó n ,  e t c .  

 
Por último, la investigación deja entrever la dificultad que las coaliciones políticas han 

encontrado para hallar liderazgos de reemplazo en ciertas coyunturas, lo que amerita para 
t rabajar  la  problemát ica del  personal ismo en la  cul tura pol í t ica argent ina. 
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R E S U M E  E N  F R A N Ç A I S 

 
L’objectif global de cette recherche porte sur l’analyse de la formation et du 

recrutement des élites politiques argentines durant la période inaugurée par la dernière 
ouverture démocratique en 1983, dans l’intention de comprendre les caractéristiques et 
l’ampleur du processus de professionnalisation de la politique dans l’époque contemporaine. 
En se focalisant sur un cas particulier, celle de la province de Mendoza, l’étude cherche à 
mettre en lumière les spécificités et les nuances de la vie politique provinciale. À travers 
l’analyse de biographies et de trajectoires collectives, de profils et de canaux de recrutement, 
de relations et pratiques politiques, le fil conducteur de cette recherche est de comprendre les 
processus de configuration et de construction du pouvoir politique dans l’Argentine 
d é m o c r a t i q u e . 

 
La conjoncture offerte par la transition démocratique de 1983 a constitué le point de 

départ pour s’interroger sur l’origine, la composition et les trajectoires des groupes politiques 
qui intègrent les institutions du gouvernement. La voie d’entrée pour commencer cet itinéraire 
de recherche est constituée par les profils et les expériences de ministres, députés et sénateurs 
provinciaux et nationaux pour la province de Mendoza, gouverneurs et vice gouverneurs, 
maires et délégués municipaux. Si l’analyse s’est concentrée sur les groupes politiques et sur 
leurs pratiques, elle n’a pas négligé l’examen des espaces dans lesquels le personnel politique 
développait ses activités : le cadre de formation où se sont construits des réseaux de 
sociabilité établissant des carrières politiques, tels l’université, les collèges et lycées, les 
groupes catholiques et les partis politiques. C’est pour cela que l’analyse des dirigeants 
politiques amène à comprendre de manière tangentielle les transformations au sein des 
organisations politiques et leurs relations avec d’autres acteurs de la vie sociale. Par 
conséquent, les questions centrales qui ont structuré cette recherche peuvent être formulées 
ainsi : quels étaient les canaux de recrutement des cadres hiérarchiques et intermédiaires ? 
Quels profils décrivent ceux qui ont exercé la politique comme une profession ? Quelles 
capacités ont été nécessaires pour se dédier à l’activité politique ? Quels rôles ont joués les 
traditions partisanes ? Quelle relation ont établie les hommes politiques avec les organisations 
sociales et les entreprises ? Finalement, quels sont les canaux d’ascension sociale résultant du 
p h é n o m è n e  d e  t e r r i t o r i a l i s a t i o n  d e  l a  p o l i t i q u e  ? 

 
Ces interrogations, à l’origine des préoccupations, ont servi de guide pour élaborer une 

série d’hypothèses sur le passé récent de l’Argentine, à savoir que la vie démocratique depuis 
1983 a favorisé non seulement une pratique politique renouvelée, mais a été un ferment de 
circulation et de rénovation des groupes politiques provinciaux amenant de nouveaux profils 
e t  d e  n o u v e l l e s  c o n f i g u r a t i o n s  d e  p o u v o i r .   

 
L’étude est développée selon trois dimensions dans l’intention de saisir l’objet de 

recherche dans toute sa complexité. La première dimension analyse le contexte de production 
des biographies collectives, les caractéristiques du groupe et ses espaces de socialisation. La 
deuxième concerne la dimension horizontale de la politique et se focalise sur les relations des 
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hommes politiques avec les groupes d’intérêt et les corporations. La troisième restitue la 
dimension verticale de la politique, c'est-à-dire son implantation dans l’espace géographique 
et les relations hiérarchiques au sein des groupes politiques. En croisant ces regards, l’objectif 
est de dessiner une image de la formation et du fonctionnement des élites politiques dans une 
« conjoncture de changement » comme le représente le retour à la démocratie à partir de 1983. 
Pour cela, la thèse a été organisée en trois parties : la première est constituée de trois 
chapitres, la deuxième et la troisième de deux chapitres chacune, soit un total de sept 
chapitres. La justification de ce dessin de thèse se trouve dans l’idée que l’analyse des élites 
p o l i t i q u e s  s e  f a i t  s e l o n  t r o i s  p e r s p e c t i v e s  c o m p l é m e n t a i r e s .  

 
S o u r c e s 

 
Résultats principales :  
 

Le processus de professionnalisation de la politique : Un premier résultat de 
l’exploration des profils des dirigeants politiques est de mettre en évidence le fait que la 
majorité de ceux qui ont occupé un poste politique ou administratif de haut rang n’ont pas 
continué dans l’activité ou l’ont fait avec intermittence. Seul un groupe réduit est parvenu à se 
maintenir dans la structure de pouvoir, c'est-à-dire dans quelque position des institutions 
politiques ou administratives. Ce fait apparaît nettement grâce à la base de données de la 
recherche, où un grand nombre de députés, sénateurs et ministres ne comptent qu’une seule 
entrée. Ainsi, le cas de Mendoza montre que la démocratie, loin d’avoir consolidé un groupe 
concentrant et accumulant le pouvoir, a stimulé une importante circulation de dirigeants. Ces 
derniers ont pu choisir la voie politique et obtenir un poste, puis retourner à leur profession 
d’origine après ce bref parcours. L’alternance des dirigeants observée à toutes les échelles est 
liée à l’ascension et au déclin de leaderships et de coalitions de pouvoir répondant à des 
c o n d i t i o n s  s p é c i f i q u e s . 

 
La carte de carrières politiques possibles en démocratie : l’étude a montré la présence de 
deux circuits d’itinéraires. Ces circuits, loin de représenter une image fermée de deux 
compartiments étanches, ont mis en évidence certaines tendances qui ont des points 
d’intersection, mais que l’on peut distinguer clairement. Ces circuits peuvent être représentés 
à partir des itinéraires de ceux qui accèdent à ce que l’on a dénommé « la haute politique », 
c’est-à-dire les principaux espaces d’influence dans l’exercice de pouvoir, et la « basse 
politique ». Alors que certains hommes politiques disposant de capitaux spécifiques et de 
réseaux de sociabilité sont arrivés rapidement aux espaces de la prise de décision publique, la 
tendance à une ascension lente et échelonnée a été très faiblement représentée dans l’analyse 
des trajectoires politiques concrètes. Si la conjoncture de 1983 a permis à quelques hommes 
politiques de faire un saut vertigineux, la tendance dans la longue durée ne semble pas 
minorer la présence de ces deux circuits ; mais la récurrence des élections a empêché que se 
répètent ces ascensions fulgurantes. Ces deux voies ont trouvé leur point de convergence dans 
la Législature provinciale. Alors que cet espace s’est converti en point d’arrivée pour ceux qui 
construisaient des solidarités territoriales et des réseaux d’adhésion à l’échelle locale, il 
représente le point de départ pour ceux qui commencent à développer des stratégies de 
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leaderships menant à la « haute politique ». La présence de ces deux circuits différenciés vient 
questionner l’image commune qui interprète la carrière politique comme un déplacement 
depuis une base jusqu’à un sommet, ainsi que la notion même d’ascension illimitée qui 
accompagne cette image. De même, les deux circuits permettent d’observer les limites que 
r e p r é s e n t e  l e  r e c r u t e m e n t  d é m o c r a t i q u e  o u v e r t  à  p a r t i r  d e  1 9 8 3 . 


