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Algunas de las últimas publicaciones de la colección Historia Argentina de Prohistoria Ediciones –que 

exhibe una clara voluntad de divulgar resultados historiográficos producidos en diferentes espacios 

provinciales y regionales– son fruto del afianzamiento de un grupo de investigación abocado a los 

procesos históricos y geográficos que llevaron a la conformación de una economía regional vitivinícola 

que se identifica con las provincias de Mendoza y San Juan. 

El panorama que se reconstruye a partir del trabajo de tres prestigiosos investigadores del 

CRICYT (Unidad Ejecutora de CONICET con sede en el Parque San Martín de Mendoza) Rodolfo 

Richard-Jorba, Patricia Barrio y Eduardo Pérez Romagnoli, da cuenta de la construcción de una 

agroindustria alejada del centro de poder económico nacional entre la segunda mitad del siglo XIX 

hasta aproximadamente la década de 1930. 

Desde los años 1990, los autores que aquí se comentan han publicado profusamente los 

resultados de sus investigaciones,1 siendo parte de la renovación historiográfica que se vivía en torno a 

las economías regionales que amalgamaban enfoques históricos y geográficos (Girbal-Blacha, 2006). En 

este panorama, estas nuevas ediciones sobre la economía vitivinícola cuyana exhiben una importante 

revisión y ampliación respecto a aquellos y vienen a colocar a los estudios sobre la región vitivinícola en 

un lugar de mayor relevancia y difusión que se afirma en la cantidad de publicaciones, las revistas 

académicas dedicadas exclusivamente al tema, la organización de mesas temáticas en diversas jornadas, 

así como en el nivel de complejización que alcanza. 
                                                 
1 Una importante cantidad de artículos fueron publicados en diversas revistas, en cuanto a libros podemos citar: 
Richard-Jorba, Rodolfo (1998); Poder, economía y espacio en Mendoza, 1850-1900, Mendoza, Editorial de la Facultad 
de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Cuyo; Pérez Romagnoli, Eduardo (2005); Metalurgia artesano-
industrial en Mendoza y San Juan (1885-1930). La producción de instrumentos para la vitivinicultura, Mendoza, Editorial de 
la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Cuyo; Richard-Jorba, Rodolfo, Pérez Romagnoli, 
Eduardo, Barrio, Patricia e Inés Sanjurjo (2006); La región vitivinícola argentina. Transformaciones del territorio, la 
economía y la sociedad 1870-1914, Buenos Aires, UNQui; Barrio, Patricia (dir.) (2010); Crisis y transformaciones en la 
vitivinicultura mendocina, Mendoza, Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Cuyo. 
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Las aristas que intervienen en el análisis de estas producciones historiográficas revelan una 

complejidad e interdependencia inevitable: el desarrollo territorial del viñedo, el proceso de formación 

de la economía regional vitivinícola, el surgimiento y consolidación de empresas y empresarios, la 

inversión en tecnología, las industrias inducidas y derivadas, la promoción estatal para afianzar el 

crecimiento, el mundo de los trabajadores. 

En Hacer vino (2010), basándose en una importante reconstrucción empírica que recupera entre 

otros, la prensa, documentos legislativos, archivos protocolares entre los años 1900 y 1912, Patricia 

Barrio caracteriza a los empresarios vitivinícolas más importantes y cuenta las historias del fracaso de 

otros. Luego de examinar quiénes eran estos grandes industriales, describe sus comportamientos y sus 

estrategias corporativas (a nivel regional y nacional), al tiempo que analiza la relación entre estos y el 

Estado en tiempos de crisis (1901-1903) y de expansión económica (1904-1912).  

Algunos aportes merecen ser especialmente destacados: el primero de ellos, referente a la 

profundidad empírica del análisis emprendido que permite matizar algunas hipótesis instaladas sobre la 

relación Estado-empresariado y las respuestas esgrimidas desde ambas partes en función de diversos 

contextos económicos, a este aporte contribuye la minuciosidad en la reconstrucción de un panorama 

social fragmentado y de algunas estrategias individuales de dirigentes empresariales (Tomba, Benegas, 

entre otros).2 En segundo lugar, la recuperación de aquellas estrategias frustradas así como de las 

discusiones en torno a proyectos legislativos que reglamentaban la actividad vitivinícola exhibe un 

abordaje inteligente que no se reduce a dar cuenta de los indicadores del desarrollo del modelo 

vitivinícola sino que incorpora contradicciones, idas y vueltas, debates, fracasos que conforman una 

interesante unidad de análisis. Finalmente, quisiera destacar la reconstrucción de las discusiones en 

torno a la sanción de proyectos de ley que la autora emprende, que puede tomarse a manera de 

“modelo metodológico” a seguir a la hora de abordar este tipo de debates. En este caso, la indagación 

se realiza desde la prensa, pero podría seguirse también en archivos legislativos. En su conjunto, el libro 

nos permite conocer a los diversos actores sociales y políticos con interés y capacidad para organizar 

económica y productivamente una provincia sobre bases capitalistas.  

Empresarios ricos, trabajadores pobres de Rodolfo Richard-Jorba (2010) traza, en el primer capítulo, un 

panorama de los dos modelos socioeconómicos de acumulación que organizaron la provincia de 

Mendoza: la ganadería comercial y cerealera, y el sistema agroindustrial centrado en la vitivinicultura, 

poniendo de relieve las fuentes disponibles para su análisis. En una primera parte, el autor se ocupa 

especialmente de los cambios -demográficos, políticos, económicos, sociales y culturales- que el 

proceso de transición de un modelo a otro involucró. En los capítulos II y III indaga en las alianzas 

políticas tejidas en torno a la conformación de una oligarquía regional; en el surgimiento de los 

                                                 
2 Barrio (2010), p. 84. 
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primeros empresarios de cierta relevancia acompañados de políticas fiscales que incentivaban la 

producción vitícola; en los diversos sectores surgidos al calor de esa producción: políticos-empresarios, 

empresarios regionales nativos e inmigrantes, pequeños y medianos propietarios; en la modernización 

tecnológica, mejoras en el equipamiento de las bodegas, capacitación de personal e infraestructura de 

transporte. Una de las principales contribuciones del libro, expresa en los últimos capítulos, es el 

examen del proceso de formación del mercado de trabajo libre y su inevitable contracara, el conflicto 

social, así como las luchas gremiales por mejorar las condiciones de trabajo y de vida de los sectores 

populares.  

El resultado brinda una perspectiva sobre la distribución de la tierra, la disponibilidad de mano de 

obra, las condiciones de trabajo y de salarios en tareas rurales y urbanas vinculadas al sector vinícola, la 

capacitación y jerarquización laboral, así como de las escasas respuestas estatales. Los conflictos sociales 

-surgidos precisamente a raíz de las condiciones y salarios existentes- son objeto del Capítulo V y el 

autor los recorre a través de la prensa de esos años, documentos de primera mano y sumarios policiales. 

Cabe preguntarse qué imagen brindaría un acercamiento más profundo en torno a alguno de los 

conflictos laborales desatados, analizado a la luz de los procesos judiciales -siempre que estos fondos 

estuvieran disponibles- a los que dieron lugar, y no sólo desde la información que brinda la prensa (por 

ejemplo, en el caso de los obreros del Ferrocarril Trasandino en 1913).3 El capítulo que cierra el libro, 

sin dudas, inaugura e instala un nuevo campo de análisis dedicado a las condiciones generales de vida de 

los sectores populares en Mendoza en los años de desarrollo vitivinícola, y a los recursos públicos 

destinados a paliar altos porcentajes de enfermedad y mortalidad. La preocupación por estos temas 

resulta imprescindible para ampliar, complejizar y conocer -como bien señala el autor- la otra cara de la 

moneda. 

En Más allá del vino, Eduardo Pérez Romagnoli publica los resultados de su investigación sobre las 

industrias complementarias de la vitivinicultura moderna en las provincias de San Juan y Mendoza entre 

1885 y 1930. Esta inclusión del área sanjuanina implica un aporte sustancial para los estudios en torno a 

la economía regional vitivinícola, en tanto esta provincia ha gozado de una atención historiográfica 

cuantitativamente inferior que la de Mendoza. El autor, además, introduce algunas claves analíticas en 

relación con las categorías de “región vitivinícola” y con la conformación de “economías regionales”, 

que apuntan a plantear estudios comparativos con regiones con características similares (la 

agroindustria azucarera en Tucumán, por ejemplo). 

                                                 
3 Pienso en el panorama que Juan Manuel Palacio reconstruyó, a partir de archivos judiciales, sobre la vida 
socioeconómica y política del partido de Coronel Dorrego en Buenos Aires, observando las prácticas y 
estrategias que ponían en juego terratenientes, comerciantes, arrendatarios y peones frente a la justicia. La paz del 
trigo. Cultura legal y sociedad local en el desarrollo agropecuario pampeano, 1890-1945, Buenos Aires, Edhasa, 2004. 
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Anteriormente, en Los guardianes de Baco (en la misma colección, publicado en el año 2008) 

examinó una de las actividades inducidas, aquellas “que producen bienes y servicios demandados por 

los establecimientos elaboradores de vino y alcohol y por la agricultura irrigada”:4 la metalurgia y 

tonelería articuladas en una cadena productiva que involucraba a diversos actores. Aquel libro es 

precursor en los análisis sobre la actividad tonelera y productora de envases en Mendoza y San Juan. En 

una reconstrucción que identifica parte de las tonelerías existentes en ambas provincias, el autor se 

dedica a la participación de empresas extranjeras en la provisión de materias primas y en la 

comercialización de recipientes. El espectro de elementos abordados es amplio: la ubicación espacial de 

las mismas y las implicancias sociales de la distinción entre las instaladas dentro o fuera de las bodegas; 

los problemas en el aprovisionamiento de materia prima (madera de roble) y en la comercialización. En 

Más allá del vino (2010), el eje central está ubicado en las industrias derivadas “que utilizan los 

subproductos de la vinificación o la misma uva (jugos) y el propio vino para sus producciones”,5 la 

elaboración de alcohol vínico, licores y ácido tartárico, así como las industrias analcohólicas. En su 

análisis adquiere relevancia la decisiva participación de inmigrantes y de capitales extranjeros en la 

instalación y desarrollo de estas industrias, además de las innovaciones tecnológicas disponibles a nivel 

regional de la mano de técnicos y empresarios que buscaban mejorar la productividad de sus 

emprendimientos. Si Los guardianes de Baco no cuenta con estudios similares para realizar análisis 

comparativos en torno a la tonelería, Más allá del vino se posiciona como material de comparación con 

procesos de industrialización agroindustrial argentina y latinoamericana, y particularmente con otras 

regiones vitivinícolas. 

Algunos datos aportados por los autores permiten pensar en la posibilidad de realizar 

indagaciones que involucren archivos locales o provinciales (Rosario, Córdoba, Buenos Aires). A 

manera de ejemplo, podemos mencionar la presencia de agentes o firmas extraprovinciales en Mendoza 

(como el caso de la rosarina Germania), los cuales rastreados en otros fondos documentales podrían 

ampliar las variables de análisis en torno a estrategias de inversión y/o alianzas regionales así como 

sobre la conformación de redes familiares que expliquen su presencia e intereses en torno al mercado 

vitivinícola. Lo mismo ocurre con la figura de Tiburcio Benegas, rosarino de nacimiento, que llegó a ser 

gobernador de la provincia de Mendoza a fines de los años 1880. 

Asimismo, el estudio de aquellos ensayos asociativos que representaban a los empresarios 

bodegueros y viñateros provinciales hasta la conformación del Centro Vitivinícola Nacional  (1904) -

analizados por Patricia Barrio en Hacer vino- deja abiertas un par de preguntas: por un lado, si estas 

entidades generaban vínculos de sociabilidad que iban más allá de los evidentes objetivos de lograr 

condiciones de producción favorables; por otro, hasta qué punto esta dimensión institucional analizada 
                                                 
4 Pérez Romagnoli (2008), p. 22. 
5 Pérez Romagnoli (2010), p. 19. 
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por Patricia Barrio se basaba en un entrelazamiento de relaciones sociales de distinto tipo. En suma, si 

los lazos que unían a sus integrantes se circunscribían exclusivamente a salvaguardar sus intereses 

económicos. 

A la simultaneidad de las publicaciones se agrega la complementariedad e interdependencia que 

mencionábamos al comienzo de estos comentarios. Así, mientras Patricia Barrio da cuenta de algunas 

estrategias empresariales atendiendo a macro factores adversos así como a características particulares de 

esas unidades productivas, sin poder ocuparse de las variables vinculadas al “mundo del trabajo” (costo 

laboral, disponibilidad de mano de obra, capacitación, entre otras) y reconociendo una indudable 

incidencia de éstas en el devenir de la empresa, la investigación de Rodolfo Richard-Jorba cubre 

considerablemente esta vacancia. Idéntica relación de complementariedad sostiene el análisis del 

aumento de la demanda de mano obra (fenómeno del que se ocupa Richard-Jorba) con el de la 

instalación de bodegas e industrias inducidas y derivadas (proceso abordado por Pérez Romagnoli).  

Algunas de las preocupaciones presentes en Empresarios ricos…, especialmente en el Capítulo IV, 

resultan estimulantes a la hora de incorporar nuevas interrogantes y de plantear distintas áreas de 

abordaje: la condición de ciudadano, la disciplina y el control de la mano de obra,6 la función de algunos 

agentes judiciales en ese control así como en la resolución de los conflictos. Quizás la incorporación de 

algunas contribuciones sobre el funcionamiento de la “baja justicia” mendocina,7 podrían permitir un 

abordaje transversal, que a través del análisis de fuentes judiciales, abre el acceso a las difíciles 

condiciones de los trabajadores, así como a los reclamos desde su propia óptica sin olvidar la mediación 

ejercida en el ámbito judicial. Además, la apelación a los protocolos notariales como documentos 

significativos en las reconstrucciones realizadas, permitiría interrogarse sobre el lugar donde se 

producían y las autoridades que avalaban dichos documentos (Sanjurjo, 2010).8 

La centralidad que ocupan las fuentes periodísticas en las investigaciones reseñadas abre nuevos 

interrogantes sobre la posición política y el papel que desempeñaban los diarios dentro de la provincia, 

así como por los intereses que estaban en juego a la hora de publicar cierta información, de lo cual 

encontramos escasas noticias por parte de los autores (Richard-Jorba, 2010: 215). La consideración 

                                                 
6 En este sentido, resulta sugestivo para profundizar, la construcción del poder dentro de las haciendas, a partir 
de las condiciones de vida y de trabajo de los peones que describe Rodolfo Richard-Jorba (2010), pp. 145-146. 
7 Podríamos mencionar los artículos de Inés Sanjurjo sobre la figura de decuriones, comisarios, jueces de paz que 
aparecen mencionados por los autores reseñados en algunas ocasiones.  
8 “Los registros notariales denotan un cumplimiento minucioso de esta tarea que fue central para la actividad civil 
y comercial local. Un abanico de cuestiones está asentado en las páginas de los libros, cuyo análisis más profundo 
daría lugar a otro estudio. Entre ellas, sobresalen las relativas a celebración o rescisión de contratos de alquiler o 
de venta de propiedades, acuerdos comerciales y protestos de incumplimiento, así como el nombramiento de 
apoderados; pero también se encuentran solicitudes de posesión judicial de propiedades, exposiciones sobre 
cancelación de deudas; y en cuestiones sucesorias y de familia, hay testamentos e inventarios de bienes 
sucesorios, solicitudes de constancias de nacimiento, presentaciones sobre tenencia de menores, declaraciones de 
controversias o separaciones matrimoniales, etc.” (Sanjurjo, 2010). 
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sobre las fuentes apunta a orientar hacia posibles confluencias con otras perspectivas de análisis -como 

la historia de la justicia- con las que estos trabajos podrían compartir tanto las preocupaciones por 

algunos sectores sociales (como los sectores populares), así como también sobre las grandes figuras de 

la vitivinicultura y la política mendocina (que pudieron haber jugado roles importantes en la función 

judicial y política, por ejemplo). 

Los cuatro libros -fruto de largos años de investigación y de una inteligente estrategia de división 

académica del trabajo- además de realizar una notable contribución a la historia cuyana y argentina, 

constituyen una lograda expresión de los resultados a los que puede arribarse a través de proyectos de 

investigación básica bien planificados y ejecutados. Son una clara muestra de la importancia de la 

planificación en la empresa de desarrollar proyectos interdisciplinarios que vayan realmente más allá de 

los trabajos individuales.  
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