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El texto se concentra en dos cuestiones principales: la historia del movi-
miento cooperativo el6ctrico en general y el estudio de la Cooperativa Popular de
Electricidad de Santa Rosa en particular. El anSlisis histdrico econ6mico que propo-
ne requiere de la utillzaci6n de supuestos te6ricos utilizados por la llamada "histo-
ria de empresas" asi como de principios elaborados para el estudio de los procesos
de fndole institucional.

El marco temporal se extiende desde 1925, cuando se produce un movi-
miento popular en Santa Rosa conformado por un grupo de vecinos que comienzan
a organizarse reclamando por el servicio y tarifa de la luz ante la Compania Suda-
mericana de Electricidad -concesionaria del servicio-, hasta los afios 50 en que la
denominada inicialmente como "Usina de las Trilladoras", se va convittiendo en
empresa.

En funcidn a esta perspertiva de estudio las autoras diagraman el conteni-
do de su trabajo en dos partes: en la primera de ellas se exponen las caracteristicas
del mercado energ^tico argentino a principios del siglo XX y el proceso de surgi-
miento del movimiento cooperativista electrico, haciendo hincapi^ en sus aspectos
ideol6gicos, politicos y econ6micos. En la segunda parte se analiza un estudio de
caso, el proceso hist6rico de la Cooperativa Popular de Electricidad de Santa Rosa.

En el marco de referencia utilizado se incorpora una vasta resefia de ante-
cedentes bibliogrSficos que precedieron a la investigacion y que permiten -en rela-
ci6n al primer eje temStico- trazar un panorama de la conformaci6n del sistema
energ6tico argentino dentro del proceso de consolidaci6n de una economfa capita-
lista. Desde mediados de la d6cada del 10 en las grandes ciudades la provisi6n de
energfa el6ctrica estaba vinculada a empresas internacionales donde el aumento de
la demanda se producia por el crecimiento urbano y el desarrollo industrial. A fines
de los afios 20 comenz6 a producirse la expansi6n del cooperativismo electrico
que, en la hip6tesis de las autoras, se origino como una alternativa viable frente a la
explotaci6n capitalista tradicional en el drea de la producci6n y distribuci6n de
energia en el marco de una debate ideol6gico, politico y economico mas general re-
ferido a la propiedad y control de los servicios basicos, que se canalizaban en los
limbitos periodisticos y parlamentarios. El panorama el4ctrico se modifica con el pe- 107
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ronismo -pero se prolonga despu^s de su cafda e incluso se profundiza- cuando el
Estado comenzo a avanzar en el sector comprando/estatizando usinas existentes y
construyendo centrales termoeltoricas e hidroel^ctricas dentro de la proclamada
"independencia econ6mica".

A continuaci6n las autoras realizan consideraciones generales sobre el
cooperativismo destacando como una de sus particularidades -y esto resulta primor-
dial para la investigaci6n- la coexistencia de dos elementos fundamentales e irreem-
plazables: el elemento social -que hace referencia a la asociaci6n de personas- y el
elemento econ6mico -la empresa comun-, es decir, que ninguna asociaci6n de per-
sonas es verdaderamente cooperativa mientras no organice y administre una empre-
sa propia y adem^s ninguna empresa es verdaderamente cooperativa si descuida los
aspectos sociales inherentes a ella. Especificamente respecto al cooperativismo
electrico se destaca la particularidad de la Argentina porque se manifestd en nucleos
urbanos menores y medianos del interior del pafs -mayoritariamente en la regi6n
pampeana- que asistieron a una rSpida expansi6n de cooperativas, proceso visible
desde los afios 30 y que se consolidarfa en los afios 50.

Si bien la busqueda de lucro y la desconsideracidn hacia los consumido-
res de las empresas capitalistas contribuyen a explicar este proceso, las autoras
avanzan mSs, al sostener que indudablemente la cuestidn tarifaria o de calidad tu-
vo influencia en la gestaci6n de un movimiento de reaccion "popular", sobre todo
como disparador, pero es posible constatar la existencia de un fuerte componente
ideol6gico y de una maniflesta voluntad polftica en el proceso de difusi6n del mo-
delo cooperativo.

En referencia al debate ideoldgico aparecen fuertes lineamientos en con-
cordancia con el clima intelectual de las d^cadas del 30 y 40, mencionlndose las
perspectivas del "nacionalismo popular", el "reformismo social" y el "nacionalismo
cat6lico", asi como el propio discurso cooperativista. Segun las autoras el denomi-
nador comljn para los defensores y propuisores del cooperativismo fue la convic-
ci6n de que un servicio basico como la electricidad debfa y podia estar en manos
de los propios vecinos. Pero tambien se escucharon voces desde la oposici6n que
se incluyen en el marco de una rivalidad econ6mica trasladada a lo polftico, en
donde desde la industria privada -y cierta prensa local- se denunciaban las posibi-
lidades reales del cooperativismo, sefialando su escasa base econ6mica, la depen-
dencia del apoyo financiero de los Municipios, privilegios y otros aspectos.

La segunda parte del trabajo se construye a partir de ia reducci6n de la es-
cala de observacion que metodol6gicamente no solo permite acceder a dimensio-
nes de la acci6n social, sino tambien a complejizar el analisis. Los temas expuestos
se vinculan con el origen, los ritmos de surgimiento, consolidacion y los principa-
les hitos en el desarrollo de la Cooperativa Popular de Electricidad de Santa Rosa.
Un factor fundamental para la concreci6n de la cooperativa fue la voluntad polfti-
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Concejo Municipal. Los comienzos fueron por momentos crfticos que pueden expli-
carse a partir de distintos factores como la inexperiencia general, la ausencia opor-
tuna de asesoramiento, la improvisaci6n y fundamentalmente, la fatta de capital. La
organizaci6n definitiva se produjo durante el periodo 1930-1936 -en e! ultimo afio
se realiza la puesta en marcha de la usina definitiva- seguida de una etapa de con-
solidaci6n de la empresa para que desde nfiediados de la decada del 40 fuera posi-
ble la expansi6n econ6mica.

En esta parte de la investigaci6n aparecen Interesantes aportes de las auto-
ras que contribuyen a una tematica escasamente tratada debido a la ausencia en la
historiografia argentina de trabajos que estudien las cooperativas como empresas. El
trabajo avanza aun mas porque incorpora el debate de los diferentes modelos de
gesti6n de organizaci6n empresarial. En la primera etapa de la cooperativa, la orga-
nizaci6n es del tipo simple e informal con poco personal profesionalizado, el Con-
sejo de Administraci6n ejerce la supervisi6n directa y en la direccidn no existfa ex-
periencia en materia empresaria y menos en la industria el^ctrica, donde ademds los
recursos econ6micos disponibles tambien eran escasos: "ensayo y error" marc6 las
acciones de los dirigentes. A pesar de estas limitaciones de procedimientos, permi-
ti6 acumular experiencias que ser4n fundamentals en la etapa siguiente, marcada
por un modelo de gesti6n que comenz6 a ser mSs eficiente, donde fue central la
profesionalizaci6n de la gerencia y paulatinamente del personal, la jerarquizacion
interna y la division de tareas. La direcci6n de la empresa se torn6 mis personalis-
ta pero fueron frecuentes las consultas a especialistas externos y se crearon varias
comisiones que permitieron un estudio mas profundo de cada uno de los temas.

Las autoras realizan un balance de los primeros 25 anos de vida de la coo-
perativa que transit6 entonces desde una primera etapa en donde su supervivencia
misma estuvo en juego y los factores politicos fueron dominadores de las resolucio-
nes tomadas, para orientarse luego firmemente hacia la construcci6n y consolida-
ci6n como empresa, en la cual si bien lo polftico sigui6 estando presente, lo central
pas6 a ser la expansidn econdmica. Como resultado, la cooperativa se convirti6 en
una instituci6n central en la vida comunitaria de Santa Rosa y de la reci^n creada
Provincia de La Pampa, arppliando su funci6n social y los servicios a los asociados.

La base documental de la investigaci6n estS constituida por material in^di-
to como las Actas de la Cooperativa, sus Memorias y Balances, pleri6dicos de la 6po-
ca, y otras publicaciones. Para validar el trabajo, lina adecuada selecci6n de las
fuentes periodfsticas publicadas en los meses anteriores a la inauguraci6n del em-
prendimiento el6ctrico son expuestas en un Ap^ndice Documental.

Para concluir, esta investigacidn incluye aportes importantes no solamente
por la escasa atenci6n que ha tenido la tematica de la industria electrica en la his-
toria econ6mica argentina, sino tambien por la perspectiva de los modelos teoricos
que utiliza -historias de empresas- con una aguda busqueda de fuentes in^ditas pa-
ra el anSlisis. Seguramente, y como las autoras reconocen, no se trata de una cues-
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ti6n agotada, pero el texto permite avanzar en numerosas opciones de indagaci6n,
que pueden transformarse en una invitaci6n para continuar desarrollando investiga-
ciones analogas no unicamente en el marco de la historia regional pampeana sino
tambien, en virtud del vacfo expuesto anteriormente, en la historia argentina.
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Fruto y sititesis deiTiuclios ancs de investigaci6n, este libro es tambien mu-
cho mas: una aproximacidn sistamStica y un anSlisis integral del periodo originario
de Buenos Aires, que ne se agota en modo alguno con el mero acto fundacional.
Como tal, ese momenta hist6rico gpz6 siempre de bastante popularidad: no s6lo en
los programas de 'as eicuelas, s Inotambi^n en la labor de muchos historiadores tra-
dicionales y dc otrosmSs recier ltes. Sin desconocer esos valiosos aportes previos, la
contribuci^' de Goizalez Lebiero logra llegar mas alia: su libro brinda, por prime-
ra vez, I*'a dimenii6n concrets de muchos aspectos clave de esa pequePia comuni-
dad, «ntre los cuales no es po' cierto el menos destacable el marcado caracter mer-
r^nti! que caracteriz6 a la piocluccion rural de la ciudad ya desde sus inicios. Con
una poblacidn flotante que, para todo el perfodo, puede ser calculada en unas 1.400
personas en promedio por afio,. la presi6n sobre la demanda de alimentos que sig-
nificaba la misma explica »in d udas otros fen6menos curiosos, como el rapido au-
mento en el total de habitantes estables, que pas6 de alrededor de 400 a inicios de
la decada de 1590 a unos 5.000 medio siglo mSs tarde. La cantidad de viajeros, es-
clavos en trSnsito, tripu/acione s de navfos, aventureros y mercaderes de paso que
arribaban cada afio a esa pequefia y activa aldea, superaba por momentos la suma
de sus habitantes, y en todo caso no era usualmente inferior a la cuarta parte de ella;
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