
APROXIMACION A LA EMPRESA ARIZU: MGUNA5 E^TRATOIAS DE
IA CONFORMACION E INCREMENTO DEL PATRIMONIO SOCIETARIO
Y EAMILIAR 1884-1920

Ana Maria Mateu

Cuando la familia Arizu emigro hacia Argentina, nadie pod.a asegurarles
el exito de su diaspora. Seguramenle en sus baules traian los mismos petates que el
resto de los inmigrantes. Sin emhargo. ellos lograron no solo "hacer la America s.-
no inse-tarse en el muy reducido grupo de bodegueros que liegaron a ^ontro ar la
industria vitivinlcola por espacio de varios anos. El conjunto de/^c,o-s que se os
harfa posible esta plagado de mitos y constituye una madeja d.fic I de desenredar

Dentro del marco del estudio de es.a familia y de su act,v,dad empre ar.al ,
GSte trabajo liene por objetivo analizar las eslrategias desplegadas para '^/^o"^"^^^-

i l eplotacion vitivinicola en la
GSte trabajo liene por objetivo analizar las e s l g p g p
cion de un patrimonio en tierras para la explotacion vitivinicola en la

l ll ocido como "el P^no de v,des " ^ ^ 8 ^ ^ ^ ^ ^
cion de un patrimono e p p
principios de siglo, que llego a ser conocido como "el P , ^ ^ ^
del mundo". Para esta investigacion hemos tomado como un>dades ^e^;;^ '^'^ ^ °
individuos, la familia y las redes ext ra pa ren tales y comerciales a part,r de anal s.s
de la informacion de las fuentes empresariales y de los protocols notar^ales desde
1884, ario de la Itegada del primer miembro de la familia, hasta 1920.
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La historid de empresas es una disciplina relativamente nueva en la Argen-
tina^ y practicamente inexplorada en Mendoza\ en donde los estudios sobre la eco-
nomia vitivinicola no han puesto suficiente interns en la empresa como actor social,
en la figura del empresario y su entorno familiar y en la formaci6n de una "cultura
empresarial" que ha desarrollado sus normas con el paso del tiempo. Las estructu-
ras empresariales son significativamente histdricas en esencia y solamente a traves
del analisis de casos concretos, se puede llegar a conocer en qu^ momento cambi6
el concepto de empresario y cuales fueron las estrategias desplegadas a traves del
tiempo.

Creemos que la importancia de este estudio reside en que la eicala micro-
histdrica del enfoque nos brinda un nuevo marco de referencia para analisis m^s
amplios sobre la economfa vitivinicola y nos permite validar o reformular algunas
de las versiones sobre el proceso de conformacion de la alta burguesia vitivinicola
y el papel en ella desempenado por los inmigrantes. Por otra parte, nos permite co-
nocer las estrategias que posibilitaron que los Arizu se ubicaran en periodo analiza-
do en el tercer lugar dentro de los productores mendocinos, luego de las bodegas
Tomba y Giol y Cargantini. Y por ultimo nos acerca al conocimiento de la estructu-
raci6n y el funcionamiento de las redes familiares, de paisanaje y cllentelares como
posibilitadoras y facilitadoras del ^xito econ6mico.

2. En medio de una economia en expansion
A fines de la decada de 1870 y en estrecha relaci6n con el ingreso del pais

al circuito capitalista internacional, se verified en Mendoza un cambio en la estruc-
tura econ6mica y ei paso de un modo de produccion basado en la ganaderia co-
mercial a otro centrado en la produccion y transformacion de la vid con fines co-
merciales, Luego de un momento de transicion, ya sobre los afios finales del siglo
XIX y principios del XX encontramos en la provincia un sostenido proceso de desa-
rrolio industrial.

La liegada del ferrocarril a Mendoza estuvo en relaci6n directa con el cam-
bio de estructura productiva, asi como el arribo de inmigrantes que aportaron ma-
no de obra y capital. Dentro del nuevo modelo, un grupo minoritario y con una al-
ta proporcion de extranjeros (alrededor del 80% en 1895) tenia la propiedad de los
medios de producci6n. La estructura productiva asemejaba una piramide muy an-
cha en la base, ya que el 92% de las bodegas elaboraba menos de 10.000 hi y so-
lamente un 1% producia mas de 40.000 hi, aproximadamente el 37% de la produc-

3 Pafa un anSlisis criiico sobre la histofiografia sobre empresas en Afgentina remitimos a Barbero, 1993.
4 Bfagoni, 1999.
5 Mientras que en 1869 la poblaci6n era de 65 4) 3 habitanles, en 1895 alcanzaba a 116.136, y para el Cen-
tenario habia ilegado a 2D6.393. La proporcidn de extranjefos para las Ires fechas era de 9,39% (en su ma-
yoria chitenos), 13,69% y 29% respeclivarnenle. Mientras que en 1869 la poblacidn era de 65.413 habrtan-
tes, en 1895 alcanzaba a 116.136, y para ei Cenienano babia liegado a 206.393. La pfopofd6n de extran-

1 O8 ^'^'^^ P*" '^^ "^^ '^^'^^^ ^'^ ^^ ^'^^"'^ '^" ^'^ mayofia chilenos), 13,69% y 29% respectivamente.
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cion. Este ultimo es el grupo, conformado por no mSs de veinte personas, que he-
mos considerado miembros de la "burguesia vitivinicola", porque elaboraban m^s
de 5.000 hi, y /o ocupaban posiciones destacadas en el aparato de estado, en los or-
ganismos crediticios o en las entidades sectoriales.

El crecimiento agricola e industrial fue muy acelerado. En 1873 las hecta-
reas cultivadas de vina alcanzaban al 10,2% de la superficie total de la provincia,
mientras que en 1910 este porcentaje ascendi6 al 34,6% y entre 1900 y 1915 se
planto un 98% mas. El numero de bodegas paso de 334 en 1884 a 1398 en 1914 y
su produccidn se increment6 un 90,4% entre 1901 y 1915. Entre 1884 y 1885 el vi-
no paso a ser nuestro primer producto de exportacion para el mercado nacional,
convirtiendose en el tercer bien de consumo del pais e insumiendo e! 8,7% del to-
tal de la canasta familiar. Ya a primera decada del sigio XX, la provincia ocupaba el
sexto lugar en e! mundo y el primero en America del Sur en lo referido a la produc-
ci6n de vino, alcanzando para 1916 un voiumen de 3.518.000 hi, producido por
59.605 ha de viinedos.

La vitivinicultura se convirtio en la actividad econdmica hegemonica y lle-
g6 a representar en 1914 el 76% del PBI provincial, constituyendo las diez bodegas
de mayor tamafio, el 15% de esa cifra. Los intereses representados por la industria
vitivinicola adquirieron tanta importancia que llegaron a confundirse con tos de la
provincia, de la misma manera como se entremezclaron los intereses det estado y
de la burguesia bodeguera^

Este proceso de consolidaci6n de la economia vitivinicola, asi como los in-
tentos por solucionar sus primeros desajustes y conflictos, tuvieron en los Arizu,
miembro destacado de lo que heinos definido como burguesia vitivinicola, a uno de
sus principaies protagonistas.

3. Los hermanos Arizu
A las oscuridades de la mayoria de las historias exitosas de inmigrantes, se

les anaden las versiones contradictor]as sobre la liegada a la Argentina de la propia
familia Arizu. Dos hermanos, Balbino y Sotero, se disputaron el liderazgo dentro del
ambito de sus empresas y de la propia parentela. Sus descendientes, segun la rama
a la que pertenezcan, hacen recaer en uno u otro la responsabilidad de haber ini-
ciado las actividades vitivinicolas en Mendoza'

Ambrosio y su prima Braulia Labiano tuvieron en Navarra siete hijos, el
mayor de los cuales fue Balbino, nacido en 1858. La familia Arizu (que significa en
vasco 'robledal") se dedicaba a criar animales y a fabricar vino y aceite. En el pue-
blo natal, el invierno de 1880 fue muy crudo al igual que el de 1882. Las dificulta-

6 La polHica de protecci6n del eslado tiacia los grandes bodegueros ha sido analizada en Mateu, 3002.
7 Fueron revisados miis de 50 libros de Pfotocolos NoUriales para ver si se encontraba cual de los dos her-
manos iniciaba ias aclividades. La pfimera documenlaci6n encontrada fue el olorgamiento de un poder en
abril de 1887 por parte de Balbino » jose Gac para que lo represenlf y delienda en el juicio sobre liquida-
CJ6r\ de una sociedad que tuvieM con Basterra.
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des econ6micas motivaron que Balbino fuera ai pueblo cercano de Tafalla y alli co-
nociera a Bernardino Izuel, un zaragozano que habia traido de Argentina un iote de
mulas para vender. Balbino se entusiasm6 con vJajar y a pesar de la resistencia fa-
miliar, llegd a Mendoza en 1 883.

Primero trabajo en Rivadavia, en la construccion de un canal junto a su
amigo Izuel y luego en la bodega de Don Jos^ Corominas y en la de Tiburcio Bene-
gas*. Un tiempo despues alquilo una vifia, que trabajo con la ayuda de un pe6n y
luego se unio con Ramon Basterra, otro vasco, para alquilar una bodega. El socio
muri6 de colera en la epidemia de 1686 y Balbino, qui^n no quedo en muy buena
situaci6n econdmica fue auxiliado por Tiburcio Benegas, su ex patrdn, establecien-
do de esta manera una solida relacidn clientelar que le serviria de apoyo.

Cuando liegaron sus hermanos Clemente y Sotero (segundo y cuarto en la
descendencia familiar) tambien trabajaron con Benegds y posiblemente con su ayu-
da lograron alquilar una bodega. Hay versiones coincidentes de que salieron con
sus armas en defensa dei gobernador durante la revoluci6n de 1889 en la cual se
lo intentd derrocar. Este gesto seguramente fue reconocido y recompensado por Be-
negas, impulsor ademas de la creaci6n del Banco Provincia en 1888 y posiblemen-
te el contacto con destacados personajes de la 6poca que salieron como garantes en
los pr^stamos contraidos por los Arizu con el Banco Provincia.

1889 fue tambien el ario del casamiento de Balbino con Martina Basauri,
una viuda con dinero, con ia que no tuvo descendencia. El matrimonio se formali-
z6 el 23 de febrero de 1889. Martina tenfa 39 afios y Balbino 30, De los datos de la
sucesi6n de la esposa, que fallecid el 23 de noviembre de 1914 se desprende que
tenfa bienes propios: una elegante casa en calle Las Heras y una finca de 4.080 me-
tros cuadrados en Godoy Cruz, terreno inicial desde el que se expandid la bodega'.

En marzo de 1889 y seguramente en estrecha relacion con este casamien-
to los hermanos organizaron la sociedad Balbino Arizu Hnos., cuyo capital inicial
fuede $7,850, aportados de la siguiente manera: Balbino $3,750, Clemente $2,100
y Sotero $2,005. Ese ano fue decisivo en la historia familiar. Tambien fue el de la
compra de los terrenos de Codoy Cruz para ampliar la bodega. Y por ultimo 1889
fue el afio del fallecimiento de Clemente, motivo por el cua! jacinto, ei hermano me-
nor, fue llamado para que viniera desde Espana y se incorporara a la sociedad fami-
liar.

Otra es la historia que cuentan los descendientes de Sotero, en quien ha-
cen recaer la responsabiiidad de haber iniciado las actividades del grupo. Segun
ellos, fue el cuarto hermano en la linea familiar el primero en llegar a Mendoza tra-
bajando como obrero del ferrocarril. Su partida de Espafia habia tenido que ver con
su lugar en la descendencia y con una mala reiaci6n con Balbino, El unico capital

8 Tiburcio Benegas, de or;gen rosarJno, fue financisla, gobemador (1886-1889), bodeguero y luvo un des-
lacado papel en la Cfeaci6n del Banco Provincia
9 Protocolos Nolariales. AHM, L.bro 1237, 23 de noviembre de !914.
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que habria traido fue una moneda de oro, que parece que nunca quiso cambiar. Tra-
bajo como carrero de Honorio Barraquero y llego a tener su propia tropilla. Las no-
ticias sobre las posibilidades de progreso economico que llegaban a traves de las
cartas a sus padres, fueron el desencadenante para que Balbino se trasladara a Men-
doza y se asociara a su hermano. Sotero se caso con Balbina Villasante, de cuya
uni6n nacieron seis hijos. Muri6 muy joven, a los 42 anos, en 1912.Tuvo un papel
decisivo en la trayectoria del grupo Arizu, opacado por la figura de Balbino, una es-
pecie de patriarca, que al no tener hijos propios se dedico plenamente a la vida fa-
miliar. Por su parte, jacinto se caso con Damasa Zabalsa, con quien tuvo 7 hijos,

Los tres hermanos integraron la S.A, en 1908, pero ademas tentan sus pro-
piedades particulares. Por su parte, Leoncio, hijo de un primo y nacido en Espana
en 1883, vino a los 7 anos a Mendoza a vivir con su tio Balbino, Desde su tiegada
se fue interiorizando de las actividades familiares y a partir de 1908, a los 25 anos
comenzo a trabajar de gerente en la S.A. hasta que en 1922 se dedico a sus propios
negocios, que adquirieron un voiumen importante. Hoy sus descendientes produ-
cen, en la bodega que lleva su nombre, los afamados vinos Luigi Bosca.

Los Arizu se insertaron exitosamente en la sociedad mendocina, Ya en
1912 durante su visita a esta provincia el embajador espanol se alojo en la casa de
Balbino, quien dos aiios despues, fue condecorado por Alfonso XIII con el titulo de
Caballero de la Real Orden de Isabel la Catolica. Fue un gran propulsor del mutua-
lismo de la colectividad espariola y los ires hermanos colaboraban en la Sociedad
Espanola de Socorros Mutuos, en la Sociedad Espariola de Beneficencia, el Orfe6n
Espafiol y el Hospital del Carmen.

Las actividades de Balbino fueron multiples. Fue Director del Banco Men-
doza, miembro de la Bolsa Vitivinicola en 1907, del Centro Vitivinicola Nacional y
de la Cooperativa Vitivinicola, del Centro de Bodegueros y concejal por Codoy
Cruz.

En 1926 murio lacinto y Balbino enl 936, el dia de su cumpleai^os nume-
ro 78, La empresa quedo en manos de Sotero S., hijo de Sotero, casado con una pri-
ma hermana, con la que no tuvo descendencia y que at fallecer en 1955, fue suce-
dido por dos de sus primos, Ernesto y Ambrosio, hijos de Jacinto. A fines de los 70
el paquete accionario fue comprado por Hector Greco, un oscuro y controvertido
inversor que con su espectacular caida, arrastro a la ruina al emporio de los Arizu,

Pero, en los inicios, ^que fue lo primero? ^La dificil situacion europea, la
tenacidad propia de los pueblos vascos a los que pertenecfan los Arizu o la coyun-
tura economica mendocina? Las multiples interrelaciones entre todos estos factores
fueron tejiendo una trama que nos sirve de tel6n de fondo para el desarrolio de las
actividades del grupo familiar Arizu.

4. El entretejido y la operatividad de las redes sociales
Los nuevos enfoques historiograficos sobre inmigracion han puesto su en- •\-\-\
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fasis sobre las redes de relaciones sociales'" que operaban ya desde el momento en
que se decidia la partida desde la Europa natal. Contar con un amigo o pariente que
permitiera acrecentar las posibilidades de lograr "hacer la America" o amortiguar los
efectos del desarraigo, del fracaso econ6mico, de los accidentes de trabajo, de los
problemas familiares.

En el caso de Balbino Arizu, fue Bernardino Izuel, un zaragozano a quien
conoci6 en Tafalla, quien lo entusiasme contSndole las posibilidades de insercibn
laboral en una provincia como la de Mendoza, que estaba en los inicios de un pro-
ceso de expansi6n de su economfa. Este contacto sera el estructurador de las opor-
tunidades en las que debemos situar la personalidad y el afSn de progreso de los her-
manos. Esta red solidarta que se estructura en Esparia no funcionara solamente co-
mo "red de arribo", sino que seguira actuando durante muchos afios y servira de
puente para otras nuevas fundadas en el paisanaje. Los vfnculos tendrin un valor es-
trat^gico no solo para el proceso de integracibn sino que explican el ^xito econ6-
mico del grupo. Seran el primer capital, el "capita! relaciona!", con que cuente el
grupo familiar y que no se agotara en los lazos parentales sino que se har^ extensi-
vo a otros miembros de la comunidad de origen espanol y en especial al vasco". La
expansi6n de la empresa hacia el sur mendocino, tuvo, entre otras razones, como
impulsor a Izuel, quien fue uno de los pioneros en la ocupacidn de las tierras del
sur provincial y quien entusiasmd a los Arizu e incluso les vendi6 las primeras tie-
rras.

Estas formas de reclutamiento regional y microregional se comprueban en
las listas de empleados y hasta de los comerciantes de los vinos de la bodega. Las
listas de trabajadores de las fincas y bodegas nos muestran una marcada preferen-
cia hacia los espafioles. Entre ellos, los mensuales, generalmente oriundos del mis-
mo pueblo de Espana que los propietarios, tenfan ciertos privilegios (lefia, luz, vino
y casa gratis, modestas pero comodas), gozaban de estabilidad laboral y contaban
con personal a su cargo integrando los "mandos medios" pero dedicaban muchas
horas a la empresa.

Las redes de paisanaje tambien servfan de estructuradoras de reiaciones
comerciales para la venta de los vinos de Arizu. El 44% de los clientes que apare-
cen en los libros de Expendio de Vinos de la bodega tienen apellidos espafioles y al-
gunos demarcan claramente sus orfgenes vascos, como por ejemplo, Egusquiza,
Maiztegui, Ezquerra, Ifiiguez, Ormaechea, Eizaguirre".

La llegada de Balbino fue mediada por Izuel y a su vez Balbino medi6 en
la de sus hermanos y sobrinos. Pero la figura del mediador con la nueva sociedad

10 Entendemos por red a las relaciones personalei que un individuo configura en torno suyo y que pueden
estar aseniadas sobre lazos de vencindad, amislad. parentesco, o lelaciones econ6micas o poUticas. Para
mayor informacifin femiiimos Bjerg y Otero, 1995.
11 En el imaginario coleciivo los vascos eran considerados como un pueblo duro y resislente al trabajo ru-
" I . Ver para el caso de Rosario a Frid de Silverstein en Bjerg y Otero, 1995.
12 Mateu, 1998.
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podia abarcar un amplio espectro y generaba distinios tipos de relaciones. Los vin-
culos a veces eran reciprocos y a veces asimelricos, facilitando la presencia de re-
laciones patriarcales como las queejercia don Balbino con susempleados y con sus
familiares.

5. Las empresas familiares
Los primeros pasos empresarios de Balbino estuvieron asentados sobre la-

zos de paisanaje . En 1887 inici6 sus "negocios de vino y bodega"", bajo el nombre
de "ARIZU y Cia." con Ramon Basterra. En el Libro Diario de 1887" se registraron
las operaciones de esta sociedad, que ya estaba dando utiiidades y en la que Sote-
ro'' se encontraba empleado, aunque no en forma estable, recibiendo un salario se-
gun dias trabajados'*.

Creemos que estos momentos fundacionales sirvieron como experiencia
piloto de la futura empresa familiar, debido a que muchas de las redes comerciales
y laborales" que se iniciaron en ese momento,se conservaron a lo largo de los mas
de treinta anos analizados'^ Desde sus inlcios la sociedad comenzo a vender sus vi-
nos a Ongay y Cia. en Rosario y a Manuel Irisarri en San Luis y mantenia relacio-
nes comerciales'' con Domingo Tomba, con Honorio Barraquero y con la bodega
Trapiche de Tiburcio Benegas, el ex patron y fiador.

De los datos del Libro Borrador de 1 888'" surgen indicios de que a la muer-
te de Basterra en una epidemia de colera, Sotero cobro protagonismo en el manejo
de la bodega y en la venta de damajuanas y bordalesas de vinos blancos y aguar-
dientes. Durante ese periodo se registraron operaciones bancarias de descuento de
documentos en el Banco Nacional, demostrando una temprana inserci6n comer-
cial".

El casamiento de Balbino con Martina Basaurrt lo coloc6 nuevamente en
una situacion de predominio, que de alguna manera y dentro de los Ifmites cultura-
les de la epoca, fue compartida por su mujer'^ La concrectbn de este matrimonio,
<\n duda, estuvo en estrecha relacion con la conformacidn de la primera sociedad

13 No hay mayor information sobfc esla sociedad inirJal que nc esiS asentada en los Protocoios Notaria-
les, salvo su pedido de disoluci6n en 188«, luego de la muerte de Baslerra en la epidemia de colera de
1886. Mendoza. Proiocolos Nolariaies. AHM. Libro 426.fs.247. 1 de abril de 1887.
14 Arizu, Libro Diario de 1 887.
15 Se desprende de )os djtos oblenidos que los hermanos comparlen una casa, cuya manutenci6n y alqui-
ler es pagado por esta sociedad.
16 Se le liquidan 73 dias de tr.ibajo a S 2 por jornal.
17 Es inleresarte deslacar que se regislran pagos por papeletds de conchabo, lo que comprueba Id coexis-
lencia de formas coactivas con un mercado libre de irabajo .
18 Citamos a modo de ejemplo, los casos del tio y los prinros Iracheta y de Irisarri. Zubiela e Izuel. Floren-
cio Vtllasante, futuro suegro de Sotero, recibi6 durante 18888 y 1889 un pago por la manutencidn de 6ste.
19 Se registran cancelaciones de documentos con interes con eslas importantes figuMS de la vilivinicultura
provincial.
20 Arizu, Libro Borrador, 1888.
21 Protocoios Notafiales. AHM. Libro 426,fs.247.t de abr-l de 1867
22 Son frecuentes Ios retiros de dinero realizados por la esposa de Balbino en forma personal.
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familiar y les hizo posible convertirse en accionistas del flamante Banco Provincia,
de capital mixto.

En 1889 Balbino, Clemente (que muri6 ese afio} y Sotero integraron ta ra-
z6n social "Balbino Arizu y Hnos.". Sus objetivos fueron la explotaci6n de vineria,
arriendos de viha y potreros y su duraci6n fue por ,3 anos prorrogables. Del capital
de 7850$, $3,750 habian sido aportados por Balbino, $2,100 por Clemente y
$2,005 por Sotero. La gerencia fue desempenada por Balbino, a quien le correspon-
dio el 40% de las utilidades, mientras que a sus hermanos el 30% a cada uno".

En 1904 se conform6 una sociedad solidaria^*, que conservo el nombre de
la anterior y que incorpor6 a Jacinto, otro de los hermanos, en lugar del fallecido
Clemente. Sus objetivos fueron la explotacidn vitivinicola en todas sus rubros. El ca-
pital fue notablemente superior: los $ 7,850 de la primera sociedad familiar, cuyo
pasivo y activo compraron, se aumentaron a $1,437,068 representados por propie-
dades, bodega, maquinas, vinos, dinero, creditos. De este capital correspondian a
Balbino $ 630.000, a Sotero $505,927 yajacinto $ 301.104. El reparto de las utili-
dades se haria en tres partes iguales, y la gerencia fue desempenada por Jacinto, con
un sueldode $1,000.

Esta sociedad familiar" actu6 en el mercado vitivinicola desde enero de
1905 hasta el 31 de diciembre de 1907'% cuando fue reemplazada por una socie-
dad an6nima que a la vez que salvaguardaba una parte de los bienes personales de
los hermanos, incorporaba capitales extrafamiliares. A los hermanos Arizu se les
unio el sobrino Leoncio y Gaudencio Hugalde, Angel Martinez" y Rafael, Manuel y
Francisco Mercado y su apoderado Juan Narbondo. Los bermanos Mercado eran los
principales compradores y distribuidores de los vinos Arizu en la Capital Federal y
provincia de Buenos Aires y manejaban el 15% del total de las ventas de la bode-
ga.

Asociar a los principales distribuidores de sus vinos, permiti6 a los Arizu
suprimir intermediarios y visibilizar una parte importante del mercado interno, coor-
dinando las funciones de funciones de produccion y distribucidn de los flujos de
productos. Mediante esta estrategia, no solo se apropiaron de una importante y an-
tigua clientela en la principal plaza consumidora sino que redujeron los costos de
informaci6n sobre el mercado, asociando al riesgo empresarial a sus principales co-
merciantes. Luego de este paso intermedio, vendria el establecimiento de una plan-
ta distnbuidora en Buenos Aires,

Los objetivos de la S,A,, que duraria veinte afios, seguian limitados a la ex-
plotacion de los ramos de bodega, viiiedos y similares relacionados con la vitivini-

23 Prolocolos Nolariales. AHM, Libro 452,Fs,278.15 de marzo de 1889,
24 Prolocolos Notariales, AHM, Libro 726, 20 de febrero de 1904,
25 Entendemos por empresas familiares a aquellas cuya propiedad estS en mar>os de una familia y en las
que las relaciooes de parentesco se extipnden a propietarios y difeclivos
•2& Pi-olocolos Nolariales, AHM, Libro 832.fs, 211, 21 de febrero de 1808,
^^ Hugalde y Mantnez eran dos abogados mendocinos.
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cultura. Su sede era Codoy Cruz, sin perjuicio de establecer sucursales en cualquier
punto de ia Republica'*. Los hermanos Arizu aportaron a la nueva sociedad
$1,135,000 representados por la bodega de Codoy Cruz con todos sus utiles y ma-
quinarias y la finca del Carrizal, ambas de propiedad de ia raz6n social Balbino Ari-
zu Hnos. El capital social, integramente suscripto, era de $ 2.000.000 representado
por 2.000 acciones nominates de igua! valor y por series de igual numero de accio-
nes de 1.000. Las acciones de Balbino eran 461 y deberia integrar hasta 605, las de
Sotero 382, debiendo completar hasta 500 y Jacinto, quien poseia 292 debia llegar
hasta las 383. Los socios minoritarios eran Leoncio con 6 acciones, Ugalde y Mar-
tmez con 3, cada uno, Narbondo con 120, Rafael Mercado con 370, Manuel Mer-
cado con 5 y Francisco Mercado con 5. Para ser presidente o vice se necesitaba po-
seer como minimo 100 acciones. El reparto de utilidades se haria de la siguiente ma-
nera: 2% para el piesidente, 3% para los miembros del Directorio, 1 5% para el fon-
do de reserva y 80% para los accionistas.

En 1910 se modificaron los estatutos y se aumento el capital social a $
10.000.000 m/n dividido en 100.000 acciones de $ 100 cada una que fueron entre-
gadas a la suscripcion puhlica. En 1914, e) sindico Angel Martmez fue reemplaza-
do por una Consultora Internacional, "Price and Waterhouse", acorde con una em-
presa cuyos tftulos habian llegado a la Bolsa de Londres".

El protagonismo de Balbino fue indiscutible desde los inicios, hasta que
1915 renuncio por motivos de salud y fue reemplazado por Rafael Mercado. La em-
presa habia apostado por el sur mendocino y puesto en produccion 1 3.375 ha du-
rante 1912, a la par que habfa seguido comprando tierras, maquinarias y utiles y co-
menzado la construccion de la bodega en Villa Atuel.

Las fuertes inversiones, la crisis vitivinicola", las repercusiones de la Prime-
ra Guerra Mundial y el alto nivel de endeudamiento con el Banco Nacion'', impac-
taron sobre el managment empresarial. Los problemas financieros llevaron a que en
1913 Mercado, intentara conseguir un empr^stito pcx $1.500.000 oro m/n. en obli-
gaciones hipotecarias, sin conseguirlo. Al afio siguiente se solicito un credito al Ban-
co Nacion por $ 9S0.000m/n por el termino de 6 meses, con el 8% de interns
anual'^ Como garantfa de la deuda se hipoteco una propiedad de Jacinto, ubicada
en Lujan, de 214 ha (200 de vinedos y 14 de potreros)". En 1915 el Banco exigid
un refuerzo de garantfa y por ello se prendaron las acciones de la S.A por un valor
nominal de 2.000.000. Se faculto ai Banco para que en caso de que no fuera paga-

28 Los estatutO5 fueron apfobados por el Ejeculivo por decreto del 31/12/1907.
29 El Censo Nacional de 1914 menciona a esta firma entte aquellas que rotizaban en la Bolsii de Londres,
pero no tenemos informariAn en los libros de la empresa sobte este tema.
3D El precio del vino descendio desde S20 por hi en 1912 a 56 en 1915.
31 La empresa lambien era deudora del Banco Provincia, Londres, Espaflol, del Anglo y del Meman.
32 Pfolocolos Notariales. AHM, Libro 1209. Fs.lO6J, 7 de octubre de 1914.
33 Llama la alenci6n qtje no fueran Itipoiecadas tierr.is de Balbino. lo cual puede hacernos suponer falta de
Confianza del Banco o problemas politicos, presumjblemente vinculados a su cercania con Civil, que habia "] 1 C
caido en desgracia luego de su segundo gobJerno.
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da la deuda, se vendieron o hicieran vender parte o todos los tltulos prendados. Por
otra parte, el Banco nombro a Gaspar Cornille para que formara parte del Direcio-
rio y de la Asamblea en representaci6n solamente de 200.000 de los 2.000.000 en
acciones. Se le linnrtoel poder de acci6n de Balbino, ya que sin consentimiento es-
crito del Banco no podria representar el 1.800.000 de acciones restantes'*.

La complicada situaci6n por la que atraves6 la empresa en ese afio debi6
haber producido en Balbino un quiebre en su voluntad. Tenia 57 afios y Hevaba 32
luchando por su empresa. Sin embargo, Baibino se alejo solamente 5 anos de la pre-
sidencia de la empresa, para volver a conduciria en 1920, cuando la deuda con el
Banco Naci6n habia sido saldada".

La SA se manej6 como una empresa familiar, aunque para mayor informa-
cidn sobre el manejo podra ser conocida solamente a traves de las Actas de las
Asambleas a las que aun no hemos podido acceder. Los roles principales en la so-
ciedad se mantuvieron en manos de la familia Arizu. jacinto, el quinto hermano en
la linea familiar y junto a Balbino, el unico var6n sobrevivlente luego de la muerte
de Sotero en 1912, se desempeno como Secretario-Tesorero y como gerente de la
empresa. Unicamente en 1910 se tom6 la decision de Incorporar un gerente ajeno
al grupo, Pedro Iribarne, que duro soiamente un ario en sus funciones y fue reem-
plazado por )acinto, quien a su vez fue reemplazado en su cargo de Secretario Te-
sorero por Sotero. Jacinto luego volvi6 a mantener el cargo de Secretario Tesorero.

6. La expansion agricola de la familia Arizu y sus empresas
£n base a la informacidn extrafda de alrededor de casi 1.500 iibros de Pro-

tocolos Notariales hemos podido conocer las operaciones inmobiliarias realizadas
por las empresas familiares y por los Arizu en forma personal. De su andtisis surgen
las siguientes conclusiones:

6.1 La empresa familiar "Balbino Arizu y Hnos."
La empresa familiar data de 1889, pero las primeras compras de tierras las

realizaron a partir de 1891, cuando se adquirieron 4000 m cuadrados en Godoy
Cruz donde se construy6 la Bodega, que se afiadiran a los aportados por Martina Ba-
saurri a su matrimonio con Balbino. La segunda operacion fue la adquisici6n al
Obispo de la Reta de una propiedad de 78 ha en Maipu, en la zona de Chachingo,
zona muy apta para la vitivinicultura. La compraron a plazo y con garantia hipote-
caria. Ambos inmuebles inlegraron el nucleo inicial con que se formo la S.A.

El grafico N^ 1 que analiza la superficie total por ano comprada por la em-
presa familiar marca 3 picos. El primero es el de 1894 ya analizado. El segundo se
produce en 1902 por la compra de 1640 ha en Carrizal y por el aumento de la su-

34 Protocolos Notariales. AHM. Libro 1298, Fs. 862. 10 de seiiembre de 1915.
35 En el periodo 1920-1928 no se registrar! deudas con el Banco Naci6n, ajnque sf hay un fuerte endeu-
damiento con el Banco Anglo
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perficie destinada a la Bodega. Y por ultimo el de 1905-1906 cuando se produjo !a
primera expansion al sur, bacia la zona de Villa Atuel en San Rafael a traves de la
compra de 2.520 ha de terreno cultivable a Bernardino Izuel, primer contacto de
Balbino con Mendoza y el mediador para su insercion economica. Se pag6 a razon
de $100 la hectarea, precio bajo dentro del mercado de tierras de la ^poca y segu-
ramente explicado por los lazos ya anaiizados con Izuel.

La expansion hacia el sur se sustenta en la mayor facilidad para conseguir
derechos de agua en una zona que recientemente habfa sido incorporada a la eco-
nomia provincial. Luego del fin de la Campatia a! Desierto, y unos afios mas tarde
con la llegada de una importante cantidad de inmigrantes y de las vias del ferroca-
rril, el oasis sur de la provincia habfa atraido la atencion de los inversores. Las tie-
rras que eran compradas muy baratas se valorizaban rSpidamente, mas aun cuando
se conseguia derecbo de riego. El bajo precio relativo de las mismas fue realmente
decisivo. En 1906, mientras que los Arizu habian invertido en Lujan a raz6n de $
694 por ba, las compras en Atuel oscilaban entre los $50 y $100 por hectarea.

El Crafico 2 que analiza las compras de tierras realizadas segiin el capital
utilizado nos muestra los tres anos en los que la Empresa realizo mayores inversio-
nes. En 1900 se compraron 147 hectareas en Lujan a $ 63.536, en 1903 se le aina-
dieron 133 bectareas por una suma de $ 64.000 y en 1906 el aumento de inversio-
nes estuvo sefialado por la ya analizada expansion hacta el sur.

En este periodo la familia encaro una politica de expansion y consolida-
cion de su patrimonio. Se compro un total de 9.564 ha, de las que se vendieron so-
lamente 76.
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6.2 Bodegas Arizu S.A.
La S.A. en su evoluci6n hasta 1920 tiene dos momentos de expansion muy

marcados (Graficos N^ 3 y 4). El primero corresponde al periocio de 5u conforma-
ci6n y el segundo al af̂ o 1911 en el que se compraron 264 heaareas en Cbachin-
go a $ 1.300.000 y a un valor por hectarea de $4,912. Tambien se adquirieron 49
hectSreas en Barrancas por un valor de $ 60.000 a $2,091 la bectarea y 3.626 hec-
tSreas en Atuel, por un valor de $1,100,000 a un precio que oscitaba entre $ 250 y
$ 669 por bectarea.

En el perfodo analizado la S.A. solamente vendio 74 hectareas por un va-
lor de $100,000.
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Es interesante analizar que en el momento de la conformaci6n de la S.A,
hay un reparto y traspaso de propiedades entre ios hermanos. Como patrimonios
personales y que no pertenecen a la S,A. Balbino se quedo en 1908 con 1.456 ha,
lacinto con 1703 y Sotero con 2.068 ha.

6.3 Balbino Arizu
Balbino realizo su mayor inversion en 1908 al comprar 900 bectareas en

San Rafael a $90,000 y a un valor de $ 100 la hectarea y 314 hectareas en Malpu
invirtiendo $514,686 a valores por hectarea que van desde $ 2,198 a $ 784. En
1910 tambien hay una inversi6n importante por ta compra de 229 hectareas en
Atuel y de 82 en Rodeo del Medio (Graficos N 5̂ y 6).

En el periodo analizado Balbino compro 1493 hectareas por un valor de
$675,315,65 y se desprendio de 1491 por un valor de $2,057,583.

Grafico 5
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Grafico 6
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6.4. facinto Arizu
Jacinto fue el que mas operaciones por fuera de la Sociedad realiz6. En un

total de 26 operaciones de compra y venta, Ileg6 a acumular 1.843 hectareas, invir-
tiendo $364,237. La propiedad de mayor superficie fue adquirida en 1908 en Lujan,
bajo ei nombre de "Villa Clara", al igual que 900 has en Atuel, bajo el nombre de
"Bella". En 1910 comprd 274 ha en San Rafael. (Graficos 7 y 8)
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A io largo de! periodo analizado, Jacinto vendi6 1.116 ba por un valor de
$1,108,364,96.

6.5. Sotero Arizu y sus descendientes
La temprana muerte de Sotero trunc6 un futuro que comenzd como el mSs

promisorio entre los hermanos. Entre 1908 y 1911 compr6 3.040 ha en San Rafael
y 340 en LujSn, mas otras operaciones que totalizaron 3.386 ha por un valor de $
1.080.308,50 (Graficos 9 y 10). Los problemas por la sucesi6n descapitalizaron es-
ta rama de la familia, que hacia 1920 habia vendido 4217 ha.
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6.6. Leoncio Arizu
El sobrino que Balbino trajera desde Espana a los 7 anos y que ya los 25 se

desempehaba como Gerente de la empresa, hizo un proceso mucho mSs lento de
acumulacion de tierras en el periodo. Solamente compr6 31 7 ha repartidas en dis-
tintas zonas vitivinicolas, por un valor de $1.338.103 (GrSficos N<*11 y 12). Su ma-
yor inversion fue en Maipu, en Roussel. Solamente vendi6 media hectarea en el pe-
riodo.

Sin embargo, anticipando la carrera propia que muy pronto emprenderia,
fue el unico que se anim6 a comprar una bodega a tftulo personal en Lujan. El res-
to de los familiares se limitaron a adquirir vifiedos, cuyos frutos elaboraron en las
bodegas de Godoy Cruz y de Villa Atuel, propiedad de la S,A. En 1922 se retir6 de
la firma y emprendio por cuenta propia una empresa de prestigio, cuyos nietos la
han mantenido hasta la actualidad.

Grafico 11

Leoncio ARIZU-Superficie Total por Afto

122

Leoncio ARIZU-Precto Total por Afto

Revtsta Quinto Soi - N' 6 • Afio 2002



7. Conclusiones
El estudio precedente sobre las inversiones en vihedos de los Arizu nos

muestra un sostenido crecimiento y una clara planificaci6n estrat^gica. Se puede
observar que a pesat de que las mayores inversiones se produjeron hacia la zona de
Lujan y Maipu (zona ntjcleo de la vitivinicultura), el mayor porcentaje de compras
se realiz6 bacia San Rafael, en el sur mendocino, donde se constituy6 "Villa Atuel",
un verdadero poblado vitivinlcola. Las mayores extensiones se adquirieron en LujSn
(9.351 ha) y en Maipu (2,029 ba), pero el mayor volumen de compras, a traves de
60 operaciones, fue en San Rafael donde se acumularon 15.666 ha.

La mayorfa de las operaciones fueron al contado. Sobre un total de 172
transacciones inmobiliarias, unicamente 14 fueron con garantia bipotecaria. Los in-
tereses oscilaban entre 6 y 8% anual, los usuales en la ^poca, a un plazo que gene-
ralmente no pasaba de los tres anos. Es llamativo que cuando las compras y las ven-
tas se hacian entre los hermanos no se cobraban intereses, pero si se utilizaba la ga-
rantfa hipotecaria.

La explicaci6n para la expansi6n hacia el sur mendocino se sustenta en por
lo menos dos razones. En primer lugar, el bajo precio relativo de las tierras del sur
en comparacidn con los de la primera zona vitivinicola. El siguiente ejempio es lo
suficientemente elocuente: mientras que en 1906 una ba en Lujan fue comprada en
$ 742 y a $ 2.198 en 1908 en Maipu, el precio en las dos fechas en San Rafael fue
de $ 100 por ha. La segunda raz6n se relaciona con la factibilidad de dotar a los vi-
fiedos de agua de riego, posibiiidad mas dificil de concretar sobre el rio Mendoza
dada la gran expansion de los cultivos. Mientras solamente 45 ha de las fincas te-
nfan riego definitivo sobre el rfo Mendoza, la mayoria de las tierras en el sur tenian
derechos eventuales o definitivos.

El perfodo empresarial y familiar analizado nos muestra el protagonismo de
Balbino, el fundador y mayor tenedor de acciones, quien tempranamente desarro-
tl6 estrategias para conseguir su meta de "hacer la America", pero "en familia". Sin
duda el puntapie inicial fue para el una correcta eleccion matrimonial: una viuda
con dinero. La temprana desaparici6n de Sotero facilit6 este paternalismo empresa-
rial y familiar.

Balbino se comport6 como una especie de dios que movi6 los hilos de la
empresa basta su muerte. La propia S.A, se manejo con criterios propios de una em-
presa familiar, a pesar del aporte de capitales ajenos. Sotamente las presiones de la
pesada deuda contrafda con el Banco Nacibn y tal vez algunas dificultades en la re-
lacion poiitica con personajes que ya habian dejado de brillar'% motivaron un tem-
porario alejamiento de Balbino de su conducci6n.

Hubieron entre 1908 y 1920 algunos intentos por pasar a convertirse en

36 Emilio Civit deja la gobernatidn en 1909 y los gobernadores que lo succden loman diswncra de sus pfSc- l o o
ticasde gobierno. En 1918 asumc el radical Ios6 N^stof Lencinas. ^ J
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una "empresa moderna" segun el paradigma de Chandler, tndice de esta biJsqueda
de cambios fue el nombramiento de un gerente ajeno al grupo, aunque dur6 un ano
en sus funciones, retornando esta funci6n a un miembro de la familia. La contrata-
cion de la empresa Price and Waterhouse constituy6 otra serial por adoptar parame-
tros mas modernos.

La larga vida de Balbino, quien no tuvo hijos y la temprana muerte de So-
tero, fueron factores que contribuyeron a la cohesion del grupo. Sin duda, la coin-
cidencia entre "proyectos familiares" y "empresa" llevo a la potenciaci6n de valores
compartidos como el grado de compromlso y la confianza, aunque esta sinergia re-
posaba casi exclusivamente sobre la persona de la cabeza del grupo, lo cual de-
muestra, ai mismo tiempo, las fortalezas y debilidades propias de las empresas fa-
miliares. Seguramente, la decision de traer de Espana a un sobrino segundo para en-
trenarlo desde muy joven tuvo que ver con la necesidad de ir preparando a un su-
cesor. Sin embargo, Leoncio se abrio de la firma para disefiar su propio proyecto.

No queremos dejar de mencionar el papel de las mujeres de la familia en
el mundo de los negocios. De las tres mujeres del grupo de hermanos inicial, dos
fueron monjas y quedaron en Espana. La otra, Eusebia, cas6 con Florencio Garde
(quien se incorpor6 a la empresa) y tuvo una participaci6n escasa, mediada por su
rol de mujer y por el protagonismo de Balbino. Fue la proveedora del mundo de los
afectos de su hermano, quien en su viudez se aferro a ella y a sus hijos.

La bodega de Goaoy Cruz, de la que hemos extraido el material de ar-
chivo, funcion6 como "empresa madre" y partir de ese "unico escritorio" se maneja-
ron la S.A y gran parte de los bienes personales de los hermanos. Cuando se fund6
la bodega de Atuel, aunque fue administrada desde alli, las decisiones se tomaban
desde Godoy Cruz.

Por ultimo, creemos que a traves de este estudio estamos en los inicios de
caracterizaci6n de las estrategias de un empresario vitivinicola exitoso en los albo-
res del siglo XX en Mendoza. En Baibino Arizu se superpusieron el capitalisla, el ge-
rente, el comerciante y el patriarca. Con mano firme condujo durante casi 50 af̂ os
las actividades familiares y empresariales, pero lo hizo apoyado en un entrecruza-
miento de lealtades que nacieron en Esparia, se consolidaron en Mendoza, se abrie-
ron hacia los circuitos comerciales del pais y se reforzaron con vfnculos politicos
con personajes de la talla de Tlburcio Benegas y Emilio Civit y su circulo. Evidente-
mente estas redes sociales contribuyeron para que este grupo familiar y empresarial
concretara el viejo mito de que cualquier inmigrante esforzado podia convertirse en
millonario en la Mendoza en crecimiento de la epoca. Y tambien sirve para expli-
carnos porqu4 solamente para unos pocos se hizo realidad.
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Resumen
Aproximaci6n a la empresa Arizu: Algunas estrategias de la conformacion
e incremento del patrimonio societario y familiar 1884-1920

El estudio de la familia Arizu y de su actividad empresarial tiene por obje-
tivo analizar las estrategias desplegadas para la conformaci6n, en la Mendoza de
principios de siglo, de un voiumen de vifiedos tan importante que ileg6 a ser cono-
cido como "el pafio de vinas mas grandes del mundo". Para esta investigaci6n he-
mos tomado como unidades de analisis a los individuos, la familia y las redes extra-
parentales y comerciales a partir del analisis de Ia informacion de las fuentes empre-
satiales y de los protocoios notariales desde 1884, afio de la liegada del primer
miembto de la familia, hasta 1920.

Creemos que la importancia de este estudio reside en que la escala micro-
hist6rlca del enfoque nos brinda un nuevo marco para anaiisis mas amplios sobre la
economia vitivinicola y nos permite validar o reformular algunas de las versiones
sobre el proceso de conformacion de la alta burguesfa vitivinfcola y el papel en etia
desempenado por los inmigrantes. Por otra parte, nos permite conocer las estrategias
que posibilitaron que los Arizu se ubicaran en periodo analizado en el tercer lugar
dentro de ios productores mendocinos. Y por ultimo nos acerca al conocimiento de
la estructuracion y el funcionamiento de las redes familiares, de paisanaje y cliente-
lares como posibilitadoras y facilitadoras del ^xito economico.

Palabras ctaves: Vitivinicultura-empresa-redes sociales-burguesfa vitivinfcola

Summary
An approach to Artzu's enterprise: some strategies to make and increase the social
and familiar patrimony. 1884-1920.

This study of Arizu's family and their enterprise's activity, examines the stra-
tegies for the purchase of an important volume of vineyards. These were known as
"the largest carpet of vineyards of the world" In Mendoza at the begining of the
twentieth century. For tbis research we have taken the persons, the family and the so-
cial networks as units of analysis, resorting to the information of the books of the Ari-
zu enterprise and to the notary's registers since 1884, year of the arrival of the first
member of the family, up to 1920.

We beiieve that tbe importance of this study is the microhistory perspecti-
ve that offers a new point of view of the winegrowing economy. It also allows us to
validate or discuss some of the versions concerning the shaping of the high winegro-
wing bourgeoisie and the role of immigrants. Appart from this, it lets us know the stra-
tegies that made it possible for the Arizu's to be in tbe third place of the provincial
producers. Finally, this study gives us information about the relationship between so-
cial networks and economic success.

125
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