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Prólogo

Contar desde el oficio de historiador lo que tiene que ver con lo familiar 
obliga a extremar recaudos y a aumentar distancias, aunque nunca se 
puede escribir sobre el pasado con un traje de asepsia. La historia de 
los Arizu se relaciona con la de los primeros años de mi familia materna 
en Mendoza y, paradójicamente, empecé a escribirla cuando ya no me 
quedaron referentes cercanos para enriquecer este relato. Mi abuelo y sus 
hermanos fueron parte de los toneleros y de los hombres de confianza de la 
empresa cuyas condiciones laborales rescato en este libro. Mis familiares 
y sus paisanos eran de pueblos vecinos y, tal vez, desplegaron estrategias 
comunes, aunque sus disímiles historias de vida muestran el amplio 
abanico de éxitos y fracasos económicos de la inmigración en Mendoza.

¿Yo elegí esta historia o ella me eligió a mí? Las mañanas de mi infancia 
en Godoy Cruz comenzaban con el sonido de la sirena de la bodega Arizu. 
Conocí algunos de sus momentos de grandeza y hoy paso a diario por 
sus ruinas, que permanecen con dolorosa dignidad, como testimonio de 
un pasado vitivinícola de esplendor, reclamando por una intervención 
que las ponga en valor.

Esta investigación, fruto de años de trabajo,1 ha sido escrita en Mendoza 
y su entorno cultural, desde cuyo seno surgen casi todas las preguntas 

1 Nota del editor: ver escritos publicados por la autora sobre esta temática y otras 
relacionadas en el apartado Bibliografía consultada por temas.



8

L o s  r e y e s  d e l  v i n o

que la sostienen. La vitivinicultura, su pasado, su actual proceso de 
reconversión y sus posibles estrategias de futuro, hunden sus raíces en el 
siglo xix y en un grupo de empresarios que se adecuaron a un contexto 
favorable y conformaron un modelo del cual perduran muchos rasgos. 
Solamente mirando desde la competitividad de la agroindustria actual 
hacia ese pasado de esplendor de los pioneros, podemos conocer lo que 
cambió y lo que permanece en la actualidad.

Por un hecho casual –la noticia de la existencia de un sótano con 
material desconocido– pude acceder a un importante fondo documen-
tal de la empresa, que rescaté con olfato y una linterna. Allí aparecieron 
muchos nombres, de parientes, de conocidos, de criollos y de inmigran-
tes. Siempre creí que por algo había llegado a mis manos y avivado mis 
recuerdos, lo cual sirvió como acicate para poder dar forma a un repertorio 
de archivos empresariales pleno de datos y lograr explicaciones que 
permitieran narrar una historia.

La reconstrucción de los hechos es, sin dudas, un trabajo de artesa-
nos en el que, con formación teórica, habilidad e imaginación, hay que 
hilvanar conceptos, recurrir a las fuentes, bucear en los archivos, coser 
y descoser los datos y releer una y cien veces la bibliografía, mientras se 
busca apoyo en el complejo universo de las ciencias sociales. Esta especie 
de artesanía exigió no solo oficio, sino también la magia necesaria para 
poner en escena el mundo familiar, empresarial y laboral de los Arizu y 
recrear lo que ocurría en las fincas y en la bodega de Godoy Cruz cuando 
la sirena de las siete de la mañana ponía todo en movimiento. Espero 
haberlo logrado.
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Introducción

Este libro analiza la empresa vitivinícola de la familia Arizu, que fue uno 
de los principales emporios bodegueros surgidos a fines del siglo xix en 
Mendoza. La historia de estos emigrantes navarros constituye un claro 
ejemplo de las posibilidades de inserción y de ascenso social a las que se 
podía acceder en esos años en la provincia, siempre que se conjugaran 
algunas estrategias y condiciones personales y familiares. Por ello, ha sido 
planteada en relación con dos mundos que se encuentran, dos contextos 
con sus diferencias y similitudes. Tiene su punto de partida en Navarra, en 
la aldea de Unzué, de donde provenían los Arizu, sus parientes y paisanos, 
lo cual muestra una modalidad de proceso migratorio en red a través del 
cual se aprovecharon y socializaron experiencias y relaciones previas.

La historia de esta empresa es emblemática y nos remite directamente 
al proceso de conformación y consolidación de la economía vitivinícola en 
Mendoza. La bodega Arizu se convirtió, a principios del siglo xx, en una 
de las más grandes de la provincia y fue creciendo a la par de la industria. 
Muestra de ello son las palabras del ministro de Industrias mendocino, 
Frank Romero Day, en 1936 en el sepelio de Balbino Arizu:

La historia de don Balbino Arizu es la historia misma de nuestra industria vitivinícola, 
que él contribuyó a crear, que sostuvo y defendió con brío, que supo engrandecer, 
que ocupó siempre su espíritu y llenó su corazón. Es la historia de sus comienzos, 
de su expansión maravillosa, de su apogeo deslumbrante, de sus tropiezos, de sus 
zozobras, de sus angustias; y también la historia de su resistencia denodada y tenaz, 
de su optimismo y de su fe (Los Andes, 3 de abril de 1936).
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La familia Arizu y su empresa vitivinícola constituyeron el punto de partida 
que permitió conocer un universo concreto de lazos familiares, redes, 
criterios de inversión, modalidades de trabajo, asociacionismo profesional 
y étnico, dentro del contexto del país y de la vitivinicultura mendocina 
del periodo 1883-1930. A través de la restitución de las relaciones entre 
actores y contextos, ha sido posible iluminar aspectos novedosos para 
la historia de empresas, de familias, de inmigrantes, de trabajadores y 
de redes sociales y profundizar el conocimiento sobre la historia social, 
económica y regional de la vitivinicultura mendocina.

La tarea presentó una dificultad poco común para un historiador: 
¡un exceso de información! Este hecho inusual dentro del marco de la 
historia de empresas exigió no solo hilvanar datos, sino también leerlos 
y relacionarlos desde múltiples perspectivas que permitieran dar cuenta 
de tantas dimensiones.

Reconstruir la historia a partir de una familia y de una empresa, es decir, 
de un enfoque microanalítico, se impuso de una forma casi abrumadora 
por la abundancia de fuentes empresariales rescatadas de la oscuridad 
de un sótano, circunstancia plena de metáforas. La riqueza de la informa-
ción encontrada sobre el periodo 1883-1930 –a veces exhaustiva, otras 
salteada o incompleta– en los libros Diarios, Mayores, Caja, Inventarios, 
Balances, Jornales, Obreros, Almacenes, Remesas, Elaboración y expendio 
y Copiadores de cartas fue muy fructífera. Ante tantos datos, la tarea se 
complejizó para lograr el desafío de narrar una historia que podría haber 
sido contada de muchas maneras: a partir de la familia, de las redes, 
del trabajo, de la inmigración, de los negocios vitivinícolas en el Viejo 
Continente y en Mendoza. Espero haber encontrado la mejor forma.

Algunas ausencias del archivo de Arizu fueron salvadas por la informa-
ción extraída de casi 50 años de protocolos notariales del Archivo Histórico 
de Mendoza, que se completaron con datos del Archivo Legislativo, de 
la Biblioteca Pública «General San Martín» y del Instituto Nacional de 
Vitivinicultura, así como de la Biblioteca Nacional, la Biblioteca Prebisch 
del Banco Central, la del Congreso de la Nación, la de la Asociación 
Vitivinícola Argentina (ex Centro Vitivinícola y actual Bodegas de 
Argentina) y las del Centro Vasco y del Centro Navarro, entre otros 
muchos repositorios. Varias entrevistas personales fueron pródigas para 
reconstruir los cimientos de esta historia.

El abordaje micronalítico, sugerido con fuerza por la riqueza y la 
prodigalidad de las fuentes, fue reafirmado por la propia agenda de 
investigación, que se proponía, a través de la historia específica de una 



11

Introducción

familia empresaria, contextualizar, confirmar, refutar o relativizar algu-
nos de los avances de los últimos años sobre la historia de empresas y 
de sectores agroindustriales. Esta mutación de la escala de observación 
a niveles casi microscópicos permitió integrar y articular distintas pers-
pectivas hilvanadas por el curso de una familia, su empresa y sus redes, 
interpretándolas como una combinación de factores y acciones indivi-
duales y colectivas, pero en donde también había que tener en cuenta 
la cuota de azar, de libertad y de elaboración de estrategias por parte 
de esos actores y de sus redes. El acercamiento a fuentes nominativas 
que remiten a distintos personajes, a partir del análisis de estrategias e 
itinerarios sociales y de la introducción de nociones como las de fracaso, 
incertidumbre y racionalidad limitada, llevó a problematizar la idea de 
que estos se mueven dentro de circunstancias no homogéneas que hay 
que reconstruir y explicar.

Los actores de carne y hueso que se han rescatado remiten a aldeas 
españolas, a parientes, a pasajeros de barcos, a trabajadores, a pueblos 
vitivinícolas, cuyas identidades entrecruzadas ofrecieron explicaciones 
para esta historia, las cuales se espera que expresen la complejidad 
del problema estudiado. Siempre las búsquedas de intepretaciones 
dependen del tamaño de la red que tiremos al océano. Como afirman 
los historiadores Anaclet Pons y Justo Serna,

ceñirse al lugar, al objeto reducido, no es la antítesis de lo universal, ya que en lo 
cercano pueden formularse cuestiones generales: cómo unos individuos concretos 
se han planteado problemas semejantes a los de otros seres humanos muy diferentes 
o alejados (2007, p. 17).

Dentro de la literatura sobre empresas vitivinícolas de Mendoza, el 
estudio de este caso constituye una evidencia más de la heterogeneidad 
de los comportamientos empresarios y de sus dimensiones sociales, 
culturales y económicas. Beatriz Bragoni (1994 y 1995) ha analizado la 
relación entre familia y negocios para el caso de los González, tradicio-
nales bodegueros criollos, y señalado los nexos entre inmigración, redes 
sociales y mercados en su estudio de la bodega Escorihuela entre los años 
1860 y 1940. Patricia Barrio de Villanueva (2005 y 2006) ha estudiado 
el comportamiento de cuatro empresas vitivinícolas durante la crisis que 
atravesó la vitivinicultura entre 1901 y 1903, ensayando una tipología 
de los empresarios agroindustriales e identificando a los que estaban 
en mejores condiciones de superar la crisis. También ha analizado los 
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orígenes de la empresa familiar Tomba y las estrategias desplegadas en 
dos contextos diferentes, uno de crisis vitivinícola y otro de expansión 
económica, en los primeros años del siglo xx. Sobre años más recientes, 
podemos mencionar la producción de Patricia Olguín (2010); la de ella y 
Virginia Mellado (2007), acerca de la bodega Giol y el ascenso y la caída 
del grupo Greco; y la de Mateu (2006a y 2006b), sobre las empresas 
familiares Crotta y Tittarelli a lo largo de tres generaciones.

Por otra parte, la historia de estos emigrantes navarros aporta al 
conocimiento sobre el proceso inmigratorio español en Mendoza, en 
relación con su inserción económica y con los procesos de movilidad 
social. El ingreso de inmigrantes, en su mayoría europeos, entre 1870 y 
1930, constituyó uno de los rasgos dominantes del proceso de formación 
de la Argentina moderna y ha concitado el interés de los estudiosos.

Para una mejor contextualización de los factores de atracción y expul-
sión y del rol jugado por las redes sociales, esta investigación se planteó 
a partir de la relación de dos paisajes culturales, Navarra y Mendoza, 
con el objeto de lograr una aproximación más concreta a los actores. 
Este enfoque permitió enmarcar mejor la discusión sobre los factores 
«pull / push» o «atracción / expulsión», es decir, sus versiones optimis-
tas, relacionadas con la búsqueda de oportunidades, y pesimistas, que 
enfatizan a la miseria como factor de salida del país de origen. No cabe 
duda de que en Argentina existían enormes posibilidades de progreso, 
relacionadas con sus condiciones estructurales: población escasa, tierra 
abundante, expansión económica acelerada, demanda de trabajadores 
y salarios más altos que en España o Italia.

El historiador Fernando Devoto (2004) señala que los matices son 
muchos y, por ello, cuestiona la visión de que un inmigrante es un objeto 
homogéneo del cual se esperan respuestas idénticas ante la presencia 
de iguales factores. Para el caso español, la bibliografía resalta los bene-
ficios del acceso a la información, los vínculos tradicionales entre ambos 
países, la misma lengua, religión y tipos de sociabilidad, factores todos 
que deben ser mediados por las diferencias regionales que conectan el 
mundo con la aldea. Todos estos aspectos serán abordados para explicar 
la migración de los Arizu.

El concepto de redes sociales permitió razonar, en base a las fuentes 
nominativas, sobre los mecanismos sociales de entrecruzamiento de 
los actores, dentro de espacios y tiempos concretos. Ya sea a través de la 
modalidad de red o de cadena migratoria, se tornó central interrogarse 
sobre los modos en que las relaciones crean solidaridades y alianzas y 
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cómo, dentro de estos grupos, el acceso a la información era un bien 
preciado, que no estaba disponible homogéneamente, sino que cir-
culaba entre ciertos lazos. El análisis del funcionamiento de las redes 
fue de gran utilidad para el estudio de los trabajadores de la empresa, 
temática que ha sido renovada por los aportes de la historia social, a su 
vez influida por los historiadores británicos y el desarrollo de la llamada 
«perspectiva desde abajo».

La dimensión del espacio per se no ofrece explicaciones, si no prestamos 
atención a las prácticas económicas, sociales y políticas que se conjugan 
en ella. Por esta razón se considera que la importancia del caso analizado 
reside en que no remite solamente a una historia regional o local, sino 
a un proceso de inserción nacional de una industria y de un empresario 
agroindustrial, ajeno al granero del mundo y a la economía agroexporta-
dora, que aprovechó la expansión del mercado interno y se conectó con 
los puntos más lejanos del país a través de los consumidores de sus vinos.

Esta investigación de larga data tuvo objetivos iniciales centrados en 
el estudio de un empresario vitivinícola como un sujeto social real y con-
creto, inserto en un determinado contexto. El acercamiento a la tarea fue 
a partir de muchas preguntas y algunas hipótesis sobre ellas. ¿Las redes 
familiares y de paisanaje y el clientelismo político constituyeron las prin-
cipales estrategias utilizadas por los Arizu para insertarse exitosamente 
en la economía vitivinícola? ¿Fue el trabajo familiar como contratistas 
de viña el que posibilitó la conformación de los capitales iniciales que 
les permitieron un rápido acceso a la propiedad de la tierra? ¿Qué papel 
tuvieron las redes sociales en el control del trabajo y en la gestión de los 
negocios del vino? ¿Cómo fue cambiando la racionalidad económica y 
el management empresarial? ¿Por qué integraron a los comerciantes 
de vino a la sociedad anónima? ¿Por qué optaron por la producción a 
granel y con bajos costos laborales? ¿Las relaciones laborales mantuvie-
ron la inestabilidad, la movilidad, la estacionalidad y los bajos salarios 
que las caracterizaban desde finales del siglo xix? En fin, ¿cuáles fueron 
las estrategias desplegadas por los Arizu para situarse en el vértice del 
empresariado vitivinícola y controlar la industria?


