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Entre los meses de junio y julio del año 2024 se llevó a cabo en la sede de la 
Junta de Estudios Históricos de la ciudad de Mendoza (JEHM) el ciclo Los 
Cafés de la Junta. Bajo organización del Instituto de Historia Americana y 
Argentina (IHAA) de la Facultad de Filosofía y Letras (FFYL) de la Universidad 
Nacional de Cuyo (UNCUYO) y la JEHM, y la coordinación de Florencia 
Rodríguez Vázquez y Patricia Barrio, el ciclo tuvo como principal objetivo 
difundir investigaciones en curso sobre la historia local y regional, realizadas 
por estudiantes avanzados, graduados recientes y doctorandos. 

En efecto, la divulgación de estudios científicos a un público amplio, no 
especializado en estas temáticas, cobra mayor interés entre docentes e 
investigadores, posicionándose como un nuevo objetivo entre las actividades 
del quehacer académico y dejando ese lugar “secundario” que antes tenía 
(Adamovsky, 2011; Campana, Martínez y Mertnoff, 2020). Las ciencias 
humanas en general y la historia, en particular, no escapan a esa tendencia. 
Las sucesivas menciones y referencias que las figuras públicas (presidentes, 
políticos, dirigentes) hacen sobre hechos episodios y personajes de la historia 
demuestran el gran interés que la disciplina genera en la sociedad. La 
realización en la Universidad Nacional de Quilmes de una Maestría en Historia 
Pública y Divulgación de la Historia es una muestra de cómo docentes e 
investigadores buscan profesionalizarse de cara a los desafíos del contexto. 
A su vez, en el marco de la Semana de la Investigación de la Facultad de 
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Filosofía y Letras (mayo de 2024)1, las conferencias que dieran Camila 
Perochena y Pablo Borda sobre la problemática de la divulgación en historia 
y el nutrido y variopinto auditorio que asistió en ambas oportunidades 
confirman también este interés creciente. 

Atentas a esta tendencia, investigadoras del IHAA junto con la JEHM 
organizaron un ciclo de conferencias breves, en un formato coloquial y 
accesible a la comunidad en su conjunto. Una particularidad es que las 
disertaciones estuvieron a cargo de becarios y tesistas de posgrado de 
proyectos de investigación radicados en el IHAA, estudiantes avanzados y 
graduados de la carrera de Historia (FFYL, UNCUYO). Este grupo expuso 
resultados preliminares y profundizó sobre “la cocina de la investigación” 
para compartir sus primeras experiencias, inquietudes y desafíos en esta 
etapa inicial de los trayectos académicos. Dar a conocer estos aspectos es 
una manera de animar a otros estudiantes y graduados recientes a 
familiarizarse con la investigación en historia. Concretamente, participaron 
seis expositores a lo largo de tres jornadas y cada una de ellas culminó en 
una especie de tertulia con café mediante como motivante para extender la 
charla y las conversaciones entre los participantes y el público congregado. 

¿Qué abordajes proponen estos jóvenes? ¿En qué proyecto de investigación 
se insertan estos estudios? ¿En qué delimitación temporal y espacial se 
mueven estos estudios? Para comprender esos recorridos es oportuno 
describir algunas líneas sobre el proyecto mater de todas estas nuevas líneas 
de investigación acerca de la historia mendocina: “La crisis como 
oportunidad: análisis del desarrollo y trayectoria de políticas, 
comportamientos y actividades disruptivas y autónomas durante la década 
del treinta en Mendoza”2. Radicado en el IHAA, el proyecto está dirigido por la 
Dra. Laura Ortega y codirigido por el Dr. Enrique Timmermann. En su conjunto, 
este grupo interdisciplinario hace foco en el desarrollo y trayectoria de 
diferentes acciones políticas, comportamientos autónomos y actividades 
disruptivas acaecidas en la provincia de Mendoza entre la crisis internacional 
de 1929 y la Revolución de junio de 1943, que cerró el ciclo de los 
denominados gobiernos demócratas en la provincia. Las iniciativas políticas 
y económicas, y los debates públicos impulsados en el contexto crítico 
causado por la crisis mundial de 1929, configuraron a este tiempo histórico 
como una oportunidad (de ahí el nombre del proyecto) para que en la 
provincia, desde los instrumentos del estado provincial, o desde los diferentes 
actores privados (sin olvidar, también, el rol cada vez más importante de la 

 
1 Esta reunión científica ha adquirido una periodicidad anual, organizada por las Secretarías 
de Investigación y de Extensión, y la Red de Jóvenes Investigadores de la Casa de Estudios. 
A través de diversos paneles, conferencias y talleres se busca dar a conocer las 
investigaciones de los docentes y los institutos, así como también promover las vocaciones 
científicas entre los estudiantes. https://ffyl.uncuyo.edu.ar/se-realizara-la-semana-de-la-
investigacion-de-la-facultad-de-filosofia-y-letras2945  
2 Aprobado por la Secretaría de Internacionales, Investigación y Posgrado de la UNCUYO. 
Código: G049-T1. Período: 2022-2024. 
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Nación), se generen respuestas a este período de crisis tanto en los 
escenarios industrial, empresarial, productivo, socio-político, o desde el punto 
de vista de los servicios como el sanitario o eléctrico.  

Los Cafés de la Junta se iniciaron con una propuesta sobre “Servicios en 
Mendoza”. Inauguró la jornada Eduardo Rossa, alumno avanzado en la carrera 
de Licenciatura en Historia, quien se encuentra a punto de presentar y 
defender su tesis para alcanzar ese título. Además, es becario de la Secretaría 
de Investigación, Internacionales y Posgrado (SIIP). Su línea de investigación 
dentro del proyecto aborda las "Concesiones del servicio eléctrico en 
Mendoza (1899-1926). Actores, disputas y problemas". El enigmático título de 
su conferencia (“Cacheuta kilómetro 37”) se refería al rol del Estado provincial 
y la relación con los actores privados en el marco de las concesiones del 
servicio eléctrico en la provincia de Mendoza, entre 1899 y 1926, abordando 
el incipiente sector eléctrico en Mendoza a partir del estudio de las 
concesiones otorgadas por la legislatura, el rol del Estado y los actores 
privados. Sobre esa línea de investigación es que Rossa estructuró su tesis 
de Licenciatura, que estudia las vicisitudes y particularidades del proceso de 
electrificación de la provincia, contemplando los avances materiales y los 
conflictos suscitados, tanto en el plano empresarial y en lo relativo a la 
infraestructura, como en sus derivaciones políticas, jurídicas y/o sociales. ¿Y 
por qué “Cacheuta Km. 37”? Porque fue la zona en disputa entre dos agentes 
que pugnaron por la generación, transporte y distribución de la energía 
eléctrica: la Empresa de Luz Eléctrica y la Argentine Power. Estaba localizada 
en la localidad de Cacheuta y es la distancia entre dicho punto y la Estación 
Mendoza (Ciudad) del Ferrocarril Trasandino. Rossa también desarrolló en su 
ponencia en la JEH la trayectoria de esas dos empresas pioneras: la labor de 
Fader como antecedente de la empresa Argentine Power y José Orfila como 
antecesor de la Empresa Luz y Fuerza. La delimitación temporal acotada a 
1926 corresponde a la inauguración de la Central Hidroeléctrica de Cacheuta 
por parte de la Empresa de Luz y Fuerza, que fue la más importante del país 
en su momento.  

En segundo lugar, expuso Álvaro Alzamora. Es profesor de grado universitario 
en Historia (FFYL). Pertenece al mencionado proyecto de investigación en 
calidad de graduado joven investigador. Su conferencia, titulada “La sanidad 
rural en Mendoza en los años 30”, bajó el telón del primer día de las charlas 
programadas por la Junta. Su investigación tiene como objetivo reconstruir y 
analizar la gestión sanitaria provincial y su expansión en áreas marginales de 
Mendoza (zonas rurales, localidades y pequeños poblados alejados del Gran 
Mendoza) entre 1932 y 1943; tema no estudiado hasta ahora. Su exposición, 
basada en publicaciones propias, versó sobre los avances parciales y la 
documentación disponible sobre la temática. El trasfondo histórico de este 
trabajo conlleva un aspecto de suma actualidad, tal como la “accesibilidad en 
salud” de los habitantes de espacios marginales a partir de los siguientes 
indicadores: ambiente físico y accesibilidad-conectividad geográfica, 
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demografía, instituciones, características socio-comunitarias y servicios, a 
principios de la década de 1930; los reclamos/pedidos/denuncias sobre las 
condiciones sanitarias de los poblados rurales; los programas de gobierno las 
políticas de medicina asistencial y preventiva; la implementación de las 
políticas sanitarias así como los factores que posibilitaron o impidieron la 
concreción de las mismas. 

El jueves siguiente el ciclo de disertaciones se organizó en torno a “Empresas 
y entidades asociativas, y tuvo un carácter netamente económico-industrial. 
La primera exposición estuvo a cargo de María Clara Cámpora. Es Profesora 
de grado universitario en Historia y estudiante avanzada de la carrera de 
Licenciatura en Historia. Becaria de la SIIP en el período 2023-2024. También 
ha sido Profesora Adscripta en la cátedra de Historia de Mendoza de la 
misma casa de estudios y hoy se desempeña como Adscripta en la cátedra 
Metodología de la Investigación Histórica. Su conferencia se tituló “Orígenes 
y acciones de una entidad empresarial: Unión Comercial e Industrial de 
Mendoza (1918-1925)”, y presentó avances preliminares de su tesis de 
Licenciatura en curso, orientados a caracterizar el desempeño de la UCIM en 
el contexto socioeconómico regional, e identificar los sectores industriales 
representados y el nivel de respuesta por parte del gobierno provincial.  

Es oportuno explicar que la UCIM es una asociación empresarial centenaria 
que nuclea a comerciantes, industriales y empresarios mendocinos 
comprometidos con el devenir económico provincial. En la entidad los 
empresarios intercambian opiniones, debaten problemas que enfrentan las 
empresas y comercios, interactúan con otras instituciones públicas o 
privadas y discuten alternativas y propuestas para conciliar intereses, entre 
otras acciones. La propuesta de Clara Cámpora es echar luz sobre el pasado 
de esta asociación empresarial; busca con ello llenar un vacío pendiente en 
la historiografía sobre una relevante entidad local y regional. La autora 
presentó datos e interrogantes sobre los orígenes de esta entidad y sus 
primeras comisiones directivas. A su vez, las tensiones y acciones conjuntas 
entre bodegueros vitivinícolas y los comerciantes e industriales de la UCIM.  

Para ahondar aún más en las singularidades del perfil industrial de la 
provincia, la ponencia de la profesora de grado universitario María Celeste 
Aroca es el ejemplo más acabado de estos debates que surgen, en la 
provincia de Mendoza, al calor del incipiente desarrollo industrial y las 
probables tensiones con el sector vitivinícola. La exposición se denominó “El 
origen de la producción cervecera en tierra de bodegas: Maltería y Cervecería 
de los Andes S. A.”. 

Celeste Aroca se desempeña como Jefe de Trabajos Prácticos de Historia de 
Mendoza y Comprensión y producción de textos académicos. Es integrante 
de la Red de jóvenes investigadores de la misma casa de estudios y Secretaria 
del Centro Interdisciplinario de Estudios Regionales (CEIDER). En el marco del 
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doctorado en Historia, obtuvo una beca SIIP en la categoría doctorado con el 
tema “Proyectos de diversificación productiva en Mendoza. Los orígenes de 
la industria maltera-cervecera frente al monopolio de la vid y el vino. El caso 
de la Maltería y Cervecería de los Andes S.A (desde sus orígenes hasta la 
crisis de los años treinta)”. La investigadora desarrolló su interés por echar 
luz sobre algunas cuestiones centrales: ¿cómo se dio el origen de una 
actividad industrial maltera y cervecera en una provincia donde la producción 
vitivinícola era y es su esencia? Aroca reconstruyó en la JEHM esta disputa 
existente entre los intereses cerveceros y los intereses vitivinícolas, incluso 
hasta en el debate legislativo de 1923, en torno a la instalación de la empresa 
en cuestión, entre los diputados conservadores asociados a los bodegueros 
y los diputados lencinistas asociados a los intereses cerveceros. Otro 
subtema de relevancia para la investigadora fueron los criterios se tuvieron 
en cuenta para elegir el lugar (departamento Godoy Cruz) en que se edificó la 
fábrica. La firma instaló su moderna planta industrial teniendo en cuenta dos 
factores esenciales: por un lado, las aguas provenientes de las montañas, ya 
que se estableció a escasos metros del canal Cacique Guaymallén; y, por otro 
lado, a muy pocos metros de la Estación Benegas de Godoy Cruz (por el 
traslado de personas y, sobre todo, de mercadería), mostrando una moderna 
lógica empresarial. Incluso el Ferrocarril tenía un desvío en sus vías que 
hacían ingresar a los pasajeros a la cervecería a modo de propaganda o 
publicidad de la misma. También puntualizó las dificultades para acceder a 
archivos de las empresas y ante ese desafío, lo valioso que resultan los 
documentos, cartas, anotaciones, fotografías antiguas que disponen las 
familias y que para el investigador es un recurso clave. Para finalizar, dejó en 
claro la trayectoria sobresaliente y la importancia que ha tenido esta empresa 
en nuestra historia provincial. Fue la primera fábrica moderna de producción 
de malta y cerveza y colaboró con el surgimiento de un nuevo comercio extra-
regional: la venta de malta a Buenos Aires o a otros puntos del país. Sin dudas, 
era una iniciativa que estaba destinado a consolidarse y convertirse en parte 
de la identidad mendocina. 

El tercer y último día de Los Cafés de la Junta versó sobre “Economía regional 
y sus instituciones”. En ella se abordaron dos temáticas centrales para 
entender el crecimiento de la provincia en el período comprendido entre 1930 
y 1943: el petróleo y las rutas carreteras. La primera exposición estuvo a 
cargo de Ariel Alvino, estudiante avanzado del Profesorado y la Licenciatura 
en Historia que integra el IHAA y se encuentra finalizando el trayecto anual de 
la beca de Estímulo a los Vocaciones Científicas (EVC), del Consejo 
Interuniversitario Nacional (CIN). Aborda la historia del Instituto del Petróleo 
de la Universidad Nacional de Cuyo en su etapa fundacional. 

La charla de Ariel Alvino se refirió “Entre geólogos, químicos e ingenieros: el 
Instituto del Petróleo de la UNCuyo (1940)”, como parte del plan de trabajo 
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para la beca EVC-CIN3. Reconstruyó los orígenes del campo disciplinar de la 
Ingeniería en petróleos en Mendoza mediante el acercamiento a la trayectoria 
del Instituto del Petróleo en una etapa germinal. En su disertación comentó 
que el análisis de los planes de estudio o capacitaciones impartidas en el 
Instituto, así como de los equipos docentes y directivos en el período 
propuesto, son parte central de su abordaje. También, recalcó la importancia 
del surgimiento en Mendoza de un establecimiento de educación e 
investigación de tal envergadura ya que la dinamización de la industria 
hidrocarburífera mendocina durante los años treinta generó demanda de 
mano de obra especializada con diversos niveles académicos (oficios, 
técnicos e ingenieros) (Timmermann, 2023), y esa necesidad de personal 
técnico fue la que derivó en la inauguración de este Instituto. Por eso es que 
otro de los objetivos, y la hipótesis de este joven investigador, nace del interés 
por identificar las demandas técnicas de la empresa estatal YPF en Mendoza 
a través de sus diversas etapas en la cadena de valor (exploración, 
producción, refinería y destilación), para relacionar esa demanda con la 
creación del Instituto en 1940. En la Junta de Estudios Históricos de 
Mendoza, Alvino afirmó que los resultados estriban en que la vinculación 
entre YPF y el Instituto del Petróleo se corrobora por la conformación de 
planes de estudios cuyas asignaturas atendían a los problemas específicos 
de la industria hidrocarburífera en Mendoza; y la temprana incorporación de 
docentes altamente capacitados que trabajaban en la empresa estatal, entre 
otros aspectos destacables. Va de suyo que esta investigación aportará 
conocimientos científicos sobre un tema de interés para quienes hacemos 
historia y también de interés general para la ciudadanía mendocina y 
argentina, como lo es YPF y la industria hidrocarburífera.  

Este ciclo fue clausurado por Gabriel Magni Galdeano, Profesor de Grado 
Universitario en Historia. Se desempeña como docente de nivel universitario 
en la Universidad Católica Argentina (UCA, sede Mendoza). También es 
Doctorando en Historia con el tema de la obra pública caminera en la década 
de 1930.  

Denominó “Automóvil Club Mendoza: caminos y turismo” a su disertación en 
la JEH. ¿Y qué tiene que ver el ACM con la obra pública caminera? En su 
ponencia, el autor desarrolló de manera integral el origen y evolución del ACM, 
desde la fundación de la asociación “Protección Recíproca de Chóferes de 
Mendoza”, en 1917, hasta la constitución formal del ACM en 1931; y también 
la relación de esta entidad con los distintos gobiernos, destacando su 
impacto en el turismo a través de las carreteras de automóviles de las 
décadas de 1930 a 1950. Además, señaló que el club, fundado en respuesta 
al auge del automovilismo y la necesidad de regulación, promovió tanto el 
deporte como la infraestructura vial provincial y la seguridad; de este modo 

 
3 El tema de investigación se titula “Notas sobre el campo disciplinar de la Ingeniería en 
Mendoza: el Instituto del Petróleo de la Universidad Nacional de Cuyo (1939-1941)”. 
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colaboró estrechamente con las autoridades locales de los distintos 
gobiernos beneficiando a la comunidad y contribuyendo al desarrollo 
socioeconómico del turismo. Desde sus inicios, el ACM organizó actividades 
y mejoró la infraestructura vial, posicionando a Mendoza como un destino 
turístico destacado. Concluyó en que el ACM ha sido fundamental en la 
historia del automovilismo y el desarrollo turístico y caminero-vial de la 
provincia, ya que promovió el automovilismo como deporte, fomentó la 
cultura de la seguridad vial y mejoró la infraestructura vial. Adicionalmente, 
afirmó que el ACM fue un agente de la sociedad civil que interactuó tanto con 
el Automóvil Club Argentino (ACA) como con el gobierno provincial. Pero la 
diferencia está en que el objetivo fundamental del ACM era el de regular las 
carreras automovilísticas y como consecuencia de ello promovió el turismo y 
la mejora de la red vial. 

En definitiva, consideramos que este tipo de reuniones son de vital 
importancia para la formación de la comunidad mendocina, para la JEHM y 
para estos jóvenes investigadores que expusieron. Recordemos que el 
acceso a estas charlas era libre y gratuito y cualquier persona podía participar 
como oyente, y siempre el conocimiento histórico. Estas actividades abiertas 
a todo público animan al acercamiento entre el conocimiento científico y la 
ciudadanía. También, para la JEH es muy importante seguir organizando 
actividades que publiciten a esta institución para que los mendocinos la 
frecuenten y la reconozcan como lo que es, un símbolo de la cultura 
mendocina. Y, por último, para estos jóvenes investigadores resulta muy 
provechoso participar en calidad de expositores en estos eventos que 
contribuyen a consolidar su experiencia. Desde este breve comentario 
agradecemos a la Junta de Estudios Históricos de Mendoza por prestar el 
espacio para la presentación de las ponencias y el café de cortesía, y al 
Instituto de Historia Americana y Argentina por haber gestionado este ciclo 
de divulgación y formativo para todos. 
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