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INTRODUCCIÓN 

A través del estudio genealógico es posible conocer las razones por las cuales 

cada uno de los individuos que conforman los grupos sociales, mantienen cierto 

tipo de prácticas o comportamientos. Da la posibilidad de descubrir enfermedades 

hereditarias y a veces la personalidad de un ser humano,1 las complicadas 

corrientes del ambiente familiar, la vida y la educación social, que necesariamente 

añaden facetas y matices que […] aún prevalecen sobre la fuerza pura de la 

herencia.2 

La Genealogía se ha encargado de demostrar los lazos de parentesco entre 

individuos, con el fin de conocer de dónde provienen y todo aquello que ha 

conllevado a su vida actual. Su origen “es tan antiguo como universal”, así lo señal 

Analía Montórfano.3 

Un primer acercamiento histórico de lo que podría ser esta disciplina se 

origina en Inglaterra en el año 1086. Guillermo I, el Conquistador, encarga la 

realización del Domesday Book, estudio estadístico, cuyo objetivo era inventariar 

de modo sistemático la riqueza rústica del país y determinar las rentas que los 

propietarios de las tierras tenían que pagar al rey. […] Estos documentos fueron 

usados frecuentemente en los tribunales medievales y los textos publicados son 

empleados ocasionalmente hoy día, en litigios relativos a cuestiones de topografía 

o Genealogía.4 

Para los siglos del XII al XV Montórfano refiere un dato interesante: la 

realización de genealogías falsas. Ocurrió que la mayoría de los reyes y nobles 

deseaban a cualquier precio mostrar una relación de sangre con los personajes 

mitológicos y admirables. […] los encargados de realizar los estudios genealógicos 

no dudaron en ser poco rigurosos para satisfacer a sus ilustres clientes, acciones 

 
1Uribe, Gloria (2015) “El Árbol Genealógico. Construcción desde documentos de archivo. Revisión 
Bibliográfica”. Colombia: Pergamo, 11. [En línea] 
http://eprints.rclis.org/25353/1/Arbol_genealogico%20%281%29.pdf. p. 3. Consultado el 4 de enero 
del 2019. 
2González, Ignacio (1975) Catálogo de libros de Genealogía y Heráldica en las Bibliotecas Públicas 
de la Ciudad de México. México: Boletín del Instituto de Investigaciones Bibliográficas. p. 228. 
3Montórfano, Analía (2010) “¿Qué es la Genealogía?” [En línea] 
http://www.apellidositalianos.com.ar/primeros_pasos.htm. Consultado el 19 de junio del 2020. 
4Davinson, Guillermo (2006) Herramientas de investigación social: Guía Práctica. Chile: 
Universidad Iberoamericana, A.C., pp. 20-21. 

http://eprints.rclis.org/25353/1/Arbol_genealogico%20%281%29.pdf
http://www.apellidositalianos.com.ar/primeros_pasos.htm
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que hicieron parecer poco ética a esta ciencia durante trescientos años, situación 

que cambiaría al siguiente siglo.5 

En el siglo XVI se dio el despertar de la actividad genealógica en Europa 

occidental. Se generaron registros donde se enlistaron, tanto los individuos 

destacados, como las personas comunes del pueblo. Coincidiendo con la 

aparición de monarquías en algunos países, dándoles la posibilidad de cobrar 

impuestos por ello y ostentar sus árboles genealógicos.6 

Para el siglo XVII, en Europa se presenta la eclosión de distintos saberes 

que serían etiquetados como ciencias; se introdujeron nuevos métodos de 

búsqueda e investigación, que contribuyeron al desarrollo de la Genealogía, sobre 

todo, a su fiabilidad, junto con la llegada de grandes genealogistas alemanes y 

franceses, se apremió la obtención nuevamente de confianza, aceptación y 

utilidad de esta disciplina, pues desde las altas jerarquías reales hasta la 

burguesía deseaban tener evidencia de su estirpe pura.7 

Llegado el siglo XVIII resurgen las sociedades científicas para recobrar el 

valor de la ciencia, ampliando los trabajos mucho más allá de la física o la 

química, que eran los objetos tradicionales y exclusivos.8 El carácter científico de 

la Genealogía cobra validez en el campo de la investigación social; siendo un 

instrumento de recolección, representación y análisis de información en 

Antropología, Medicina e Investigación Social.9 

Es en el siglo XIX cuando se reconoce el nacimiento de las disciplinas 

científicas, habiendo la necesidad de clasificarlas, es así como surge “la ciencia 

positiva”, “las ciencias sociales humanas” y “las ciencias del espíritu” o 

humanidades. Y es a mediados de este siglo y principios del siglo XX que la 

Genealogía se ve estabilizada y fortalecida, por los trabajos de historiadores y 

 
5Davinson, Guillermo (2006) “Una mirada al método genealógico y un ejemplo de su aplicación en 
un pueblo de Tlaxcala, Mèxico”. [En línea] 
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/gt/20101011013703/07-Pacheco.pdf. p. 170. Consultado 16 
de octubre de 2019.  
6Davinson, Guillermo (2006) Herramientas de investigación social…op. cit. p. 23. 
7 Ibíd., p. 25. 
8Costa, Pedro (2008) “Las revoluciones del siglo XVIII: la ciencia en la ilustración.” Madrid: antena 
de telecomunicación. [En línea] https://www2.coitt.es/res/revistas/10_Ciencia.pdf. p. 56. Consultado 
el 19 de enero de 2021.  
9Davinson, Guillermo (2006) Herramientas de investigación social…op. cit., p. 8. 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/gt/20101011013703/07-Pacheco.pdf
https://www2.coitt.es/res/revistas/10_Ciencia.pdf
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científicos sociales10 especialmente del antropólogo William Halse Rivers Rivers,11 

autor del método genealógico, del cual haremos referencia en uno de los capítulos 

de la investigación. 

Para el siglo XXI investigadores especializados en la Genealogía como 

Guillermo Davinson o Analía Montórfano enuncian otros aspectos necesarios para 

los estudios genealógicos. Así, Davinson menciona sobre la Genealogía: “[…] 

permite estudiar los diversos patrones de comportamiento humano; la persistencia 

de oficios a través del tiempo, los desplazamientos geográficos, la escolaridad, el 

comportamiento o afiliación política, los patrones de matrimonio y fecundidad, la 

tendencia a contraer ciertas enfermedades, los rasgos fenotípicos persistentes, el 

uso o abuso de alcohol, etc.”12 

Por su parte, Analía Montórfano refiere: “Los ascendientes y descendientes 

de un individuo conforman su genealogía, llevando el estudio exhaustivo a 

conocer en forma completa la historia de una familia;”13 así mismo, indica la 

autora, “nos ayuda a encontrar razones para explicar el porqué de algunos 

sucesos, costumbres familiares, y hasta gestos o actitudes de nosotros mismos.”14 

Las investigaciones y los aportes de ambos autores se consideran clásicos en los 

estudios genealógicos. 

Ahora bien, para desarrollar nuestra problemática es fundamental abordar 

la propuesta de Ignacio González Polo, quien, por el momento, es el único 

investigador que menciona a la política como una vertiente de estudio de la 

Genealogía. González Polo señala: 

“La concepción genética de la evolución de los linajes, aspecto exclusivamente 
fisiológico de un árbol genealógico, es criterio unilateral que ha de conciliarse 
necesariamente con las influencias sociales, políticas y culturales que a la postre 

 
10Ibíd., p. 24. 
11Kosbaek, Leif (2014) “W. H. R. Rivers: médico, psicólogo, etnólogo y antropólogo británico, y en 
todo carismático” en Cuicuilco 21. [En línea] https://www.redalyc.org/pdf/351/35131858003.pdf. p. 
42. Consultado el 6 de junio de 2021. Este autor menciona que Rivers fue un contribuyente notable 
a la psicología, la neurología, la antropología y la psicoterapia, y aun un siglo después se le 
recuerda mucho más como antropólogo que como psicólogo.  
12Davinson, Guillermo (2006) Herramientas de Investigación Social…op. cit., p. 9. 
13Montórfano, Analía (2010) ¿Qué es la…op. cit. 
14Montórfano, Analía (2010) “Currículum Genealógico” [En línea] 
http://www.apellidositalianos.com.ar/nota_myheritage.htm. Consultado el 23 de noviembre del 
2020. 

https://www.redalyc.org/pdf/351/35131858003.pdf
http://www.apellidositalianos.com.ar/nota_myheritage.htm
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gravitan con mayor o menor intensidad en los complicados meandros de los 
enlaces y sucesiones”15 
 “[…] Por las tablas genealógicas, que a menudo se establecen, donde las fuentes 
fallan para su representación coherente, podemos enterarnos también de las 
relaciones económicas, políticas y culturales; por el conocimiento de la 
peculiaridad de las relaciones de linaje de una personalidad particular, se puede 
obtener a veces su fondo jurídico”16  

Con base en los señalamientos del autor cabe preguntarnos ¿De qué 

manera los estudios genealógicos ayudan a conocer la forma en que un dirigente 

asciende al poder?  La ciencia de los parentescos tiene un papel fundamental, a 

través de ella conocemos los lazos creados por algún líder político que le 

permitieron alcanzar posiciones sociales y políticas relevantes. 

Para este proyecto de investigación, nuestro objeto de estudio es el señor 

Isidro Fabela, el cual gobernó el Estado de México de 1942 a 1945, teniendo 

consigo al concejal Maximino Montiel Olmos, perteneciente al grupo Atlacomulco, 

de quien se rumoró: “que era el poder detrás del trono por la influencia decisiva 

que tuvo ante el “gobernador”, al planear y ejecutar algunas estrategias 

políticas.”17 Esta situación permite advertir la relevancia de las relaciones 

establecidas por Fabela con hombres connotados de la época quienes le 

ayudaron a ascender al poder. 

Cabe mencionar, que Isidro antes de ser gobernador del Estado de México 

fue parte del equipo del presidente Francisco I. Madero. En 1911 fue nombrado 

por Madero jefe de los Defensores de Oficio del Distrito Federal y del Consejo 

Técnico de la Penitenciaria de la famosa cárcel de Belén. Debido a su destacado 

trabajo en 1913 fue llamado por Venustiano Carranza para colaborar en su 

gabinete como jefe del Departamento Diplomático.18 Estos cargos le dieron a 

Fabela la experiencia política y diplomática necesaria para conducirlo 

posteriormente a la gubernatura del Estado de México. 

Los estudiosos que han abordado el actuar de este hombre han privilegiado 

el aspecto político de Fabela, así como sus habilidades para llevar y controlar 

asuntos de estado, del excelente manejo administrativo y de los recursos públicos, 

 
15 González, Ignacio (1975) Catálogo de libros de Genealogía…op. cit. p. 228.  
16 Ibídem. 
17Cruz, Jorge (2006) El Grupo Atlacomulco: revelaciones 1915-2006. México: Ágora. p. 75.  
18Allende, Arturo; Blas, Jesús (2012) Isidro Fabela Alfaro: pensamiento y obra a cien años de la 
revolución. México: Consejo Editorial de la Administración Pública Estatal. p. 20.  
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y no se diga de su labor diplomática e intelectual, pero poco se ha hecho 

referencia sobre la manera en que logró su ascenso al poder. Por ello, nuestra 

investigación será un aporte a los estudios genealógicos, en tanto que permitirá 

dimensionar la forma en que este hombre, mediante los lazos de parentesco y las 

relaciones de poder, logró una relevante posición política. 

Hasta el momento ha sido poco el interés de los alumnos y egresados de la 

Licenciatura en Ciencias de la Información Documental (UAEMéx) para llevar a 

cabo estudios genealógicos. Esta afirmación se comprueba mediante la revisión 

realizada al listado de las tesis de la licenciatura contenido en la biblioteca de la 

Facultad de Humanidades de la UAEMéx, realizada en los meses de agosto y 

septiembre del año 2019. Con este trabajo pretendemos aportar nuevos 

elementos a los estudios genealógicos además de generar interés en los futuros 

egresados sobre la relevancia de este tipo de investigaciones. 

Los estudios sobre Genealogía no son nuevos, están presentes desde el 

momento en el que el hombre le preocupó conocer de dónde venía, quiénes 

habían sido sus antepasados y cuáles eran las cosas que estos habían realizado, 

para que tuvieran la vida que vivían, algunos antecedentes históricos aseguran 

que la práctica genealógica es tan antigua como universal.19 

Respecto a la historiografía existente en torno a los estudios genealógicos 

esta es copiosa; sin embargo, debido a la naturaleza de nuestra investigación 

únicamente daremos cuenta de los autores clásicos y de aquellos trabajos que se 

vinculan con la naturaleza de nuestra problemática. 

Los autores clásicos en los estudios genealógicos son Guillermo Davinson 

Pacheco, Analía Montórfano y William Rivers, sus estudios son fundamentales en 

tanto los aportes conceptuales y metodológicos que brindaran a las 

investigaciones. Así mismo, los trabajos de Gloria E. Uribe, María G. Pérez, 

Francisco González, Agustín Vivas, Ignacio González Polo, Javier Sanchiz y 

Justyna Olko,  complementan el carácter de nuestra investigación. 

 
19 Davinson, Guillermo (2006) Una mirada al método genealógico…op. cit. p. 169. 
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Davinson Pacheco en su obra Herramientas de Investigación Social: Guía 

Práctica del uso del Método Genealógico,20 proporciona algunas definiciones para 

una mejor comprensión de la Genealogía, las cuales están asociadas a la historia 

y la antropología. Desarrolla la historia de la Genealogía, los orígenes científicos 

del método genealógico, su utilidad y aplicación. También refiere los simbolismos 

en la elaboración de genealogías, así como la utilización y aplicación del método 

genealógico en un pueblo indígena de México. 

Davinson también escribió: Una mirada al método genealógico y un ejemplo 

de su aplicación en un pueblo de Tlaxcala, México.21 Como se indica en el título la 

investigación toma como referente el método genealógico de Rivers, el cual aplicó 

al estudio de un pueblo indígena de Tlaxcala. Para nuestra investigación serán de 

suma utilidad los datos teóricos del método genealógico. 

Por su parte, Analía Montorfano es creadora de la página web llamada 

“Apellidos italianos: Genealogía italiana en español…y más”.22 En este sitio la 

autora almacena buena cantidad de información sobre Genealogía, especialmente 

sobre su genealogía familiar; pero también sobre historia genealógica. Su trabajo 

es fuente primaria en cuanto a historia genealógica se refiere. El tratamiento que 

la autora hace de la información nos sirvió de modelo en nuestra investigación. 

William Rivers es el otro autor clásico en los estudios genealógicos. En su 

texto La elaboración y utilización de Genealogías en las investigaciones 

antropológicas23 aplica el método de su autoría. Rivers detalla la manera en que lo 

llevó a la práctica en una comunidad. La metodología que aplicó el autor fue de 

utilidad para el tratamiento de los datos. 

Ahora bien, analicemos el contenido de las investigaciones que 

complementan la naturaleza de nuestra problemática. 

 
20 Davinson, Guillermo (2006) Herramientas de investigación social…op. cit. 
21Davinson, Guillermo (2006) Una mirada al método genealógico…op. cit. 
22Montórfano, Analía (2002) “Apellidos italianos: Genealogía italiana en español…y más”. [En línea] 
http://www.apellidositalianos.com.ar/curriculum.htm. Consultado el 2 de mayo de 2020. 
23Rivers, William (1910) “La elaboración y utilización de Genealogías en las investigaciones 
antropológicas”. The Sociológical Review, III. [En línea] 
https://www.ciesas.edu.mx/publicaciones/clasicos/Articulos_CCA/013_RIVERS_Laelaboraiondegen
ealogias_20140704.pdf. Consultado el 2 de mayo de 2020.  

http://www.apellidositalianos.com.ar/curriculum.htm
https://www.ciesas.edu.mx/publicaciones/clasicos/Articulos_CCA/013_RIVERS_Laelaboraiondegenealogias_20140704.pdf
https://www.ciesas.edu.mx/publicaciones/clasicos/Articulos_CCA/013_RIVERS_Laelaboraiondegenealogias_20140704.pdf
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Gloria E. Uribe, en su artículo: “Árbol genealógico aspectos históricos y 

datos de la genealogía”24 brinda un panorama sobre la importancia que los 

archivos y los repositorios documentales tienen para la realización de una 

investigación genealógica, además proporciona elementos sobre los tipos de 

archivo y documentos de utilidad; por su parte, los autores María G. Pérez, 

Francisco González y Agustín Vivas en el trabajo: “La investigación genealógica 

en los archivos eclesiásticos: fuentes y metodología”25, brindan información 

relevante desde el punto de vista del ámbito eclesiástico asociado al respecto de 

la consulta de los documentos de archivo. 

De igual manera, resultan relevantes los trabajos de Ignacio González Polo, 

Javier Sanchiz y Justyna Olko. González Polo elaboró el Catálogo de libros de 

genealogía y heráldica en las bibliotecas públicas de la Ciudad de México,26 la 

obra refiere que la genealogía no solo ayuda a conocer los lazos parentales 

familiares, también los políticos, objeto de esta investigación. 

Por su parte, Sanchiz en su obra: Genealogía y reconstrucción en México y 

Los Sánchez Pareja y su inserción en la sociedad mexicana,27 muestra datos 

sobre el desarrollo histórico de la Genealogía en México, los cuales ayudaron a la 

elaboración del capítulo I. Olko en su trabajo: “Genealogías Indígenas del Centro 

de México: Raíces Prehispánicas De Su Florecimiento Colonial”,28 explica el 

contenido y significado de las genealogías para las culturas que las realizaron. La 

investigación de esta autora nos permitió conocer, entender e interpretar la forma 

en que los habitantes del México Antiguo diseñaban sus genealogías. 

 
24Uribe, Gloria (2015) “El Árbol Genealógico…op. cit.  
25González, Francisco; Pérez, María G; Vivas Agustín (2017)      
“La investigación genealógica en los archivos eclesiásticos: fuentes y metodología”. España: 
Ibersid. [En línea] https://ibersid.eu/ojs/index.php/ibersid/article/download/4313/3880/. Consultado 
el 7 de febrero del 2021. 
26González, Ignacio (1975) Catálogo de libros de Genealogía…op. cit. 
27 Sanchiz, Javier (2011) Genealogía y reconstrucción en México y Los Sánchez Pareja y su 
inserción en la sociedad mexicana. México: Andamio. [En línea] 
https://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/626/626_04_11_SanchezPareja.
pdf. Consultado el 10 de febrero del 2021. 
28 Olko, Justyna (2007) “Genealogías Indígenas Del Centro De México: Raíces Prehispánicas De 
Su Florecimiento Colonial.” [En línea] https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5608491.pdf. 
Consultado el 2 de marzo 2020. 

https://ibersid.eu/ojs/index.php/ibersid/article/download/4313/3880/
https://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/626/626_04_11_SanchezPareja.pdf
https://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/626/626_04_11_SanchezPareja.pdf
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5608491.pdf
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Acerca de Isidro Fabela encontramos una vasta información en libros y 

documentos electrónicos o impresos, estos muestran aspectos fundamentales de 

su vida personal y su desarrollo político y diplomático; además, existe una página 

web29 que alberga copiosa información sobre las actividades desempeñadas a lo 

largo de su vida; de igual manera, en la página se hace referencia a la gran 

colección de libros que se dedicó a recopilar. Acervo que fue donado al pueblo de 

México en 1963, “…para que fueran útiles a la colectividad…”30 

En el año 1996, bajo el sello editorial del Instituto Mexiquense de Cultura, 

salió a la luz el libro Isidro Fabela Alfaro: pensador, político y humanista (1882-

1964),31 coordinado por la doctora Ma. Teresa Jarquín Ortega en el que se hace 

referencia a las distintas etapas de la vida de este hombre. 

En el año 2012 el Gobierno del Estado de México publicó el libro: Isidro 

Fabela Alfaro: pensamiento y obra a cien años de la revolución;32 su contenido 

privilegia de manera extensa la vida de este hombre, pero sobre todo enfatiza la 

participación de Fabela como integrante del grupo Atlacomulco, sobre esto 

menciona:  

“La visión política de Fabela no se limitó a garantizar, la continuidad de su 

proyecto político y socioeconómico, sino que su visión de estadista 

trascendió en tiempo, espacio y alcances, a través de dos piezas claves de 

estrategia política: a) La conformación de un grupo político, que hoy por 

hoy, a más de seis décadas de concluida la gestión fabelista, controla el 

escenario político local y continúa estando presente en el contexto político 

nacional y  b) El impulso de la trayectoria pública de cuatro mexiquenses de 

destacada inteligencia y oficio político: Alfredo del Mazo Vélez, Adolfo 

López Mateos, Salvador Sánchez Colín y Carlos Hank González. Tres 

 
29 http://www.isidrofabela.org.mx/.  
30Centro cultural Isidro Fabela, (2020) “Acervo Isidro Fabela.” [En línea] https://isidrofabela.org.mx/. 
Consultado el 10 de febrero de 2020. 
31 Jarquín, Ma. Teresa (Coordinadora), (1996) Isidro Fabela: Pensador, político y humanista (1882-

1964). México: Instituto Mexiquense de Cultura. 
32 Allende, Arturo; Blas, Jesús (2012) Isidro Fabela Alfaro…op. cit. 

http://www.isidrofabela.org.mx/
https://isidrofabela.org.mx/
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gobernadores de la entidad, tres secretarios de Estado y un presidente de 

la república.”33  

Hasta aquí el estado de la cuestión, consideramos que los trabajos 

enunciados fueron claves para la realización de nuestra problemática. 

La Genealogía es una herramienta fundamental para comprender la 

manera en que un líder o dirigente asciende al poder. En la actualidad se tiene la 

concepción que la llegada al poder de un líder o gobernante es resultado de la 

elección del pueblo por medio del voto directo, situación que no es posible seguir 

sosteniendo. Los estudios genealógicos proporcionan otra vertiente de este 

fenómeno. En esta investigación partimos de la idea que los lazos de parentesco y 

las relaciones de poder fueron determinantes para encumbrar a Isidro Fabela al 

poder político estatal. 

La investigación nos llevó a plantearnos las siguientes preguntas: 

• ¿La Genealogía y el método genealógico son relevantes en el estudio 

de las relaciones políticas? 

• ¿Fue la genealogía de Isidro Fabela determinante para lograr un lugar 

privilegiado en el ámbito político mexicano? 

• ¿De qué manera los vínculos establecidos por Fabela fueron 

determinantes en su acenso a la gubernatura del Estado de México? 

Con estas interrogantes en mente procedimos a realizar el objetivo general 

de la investigación, el cual buscó analizar la relevancia de la Genealogía, para la 

comprensión del ascenso de Isidro Fabela a la gubernatura del Estado de México. 

Asimismo, procedimos a realizar los objetivos específicos, los cuales están en 

correspondencia con el contenido de los capítulos del trabajo.  

• Mostrar la relevancia de la Genealogía y el método genealógico para 

comprender el ascenso al poder político de Isidro Fabela. 

• Advertir la importancia de los lazos familiares y políticos de Isidro 

Fabela. 

• Valorar los lazos de parentesco y las relaciones de poder en torno del 

ascenso de Isidro Fabela a la gubernatura del Estado de México. 

 
33Ibíd., p. 381. 
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Dos son las categorías que guían la investigación: lazos de parentesco y 

relaciones de poder; sobre la primera debemos señalar que no solo se limita a 

referir una descendencia directa (sanguínea), también relaciona la afinidad surgida 

del matrimonio (el cual, además de vincular a los cónyuges, emparenta también a 

sus respectivos familiares consanguíneos).34 

Existen aquellos los lazos que uno establece en sus círculos cercanos, a 

estos se les denomina “por costumbre”, entre ellos se encuentra el compadrazgo y 

el padrinazgo o de reconocimiento (como es el caso del hijo reconocido); mientras 

que los lazos legales [o civiles] son aquellos en los que un sujeto se vuelve tutor 

de otro a pesar de no existir parentesco entre ellos. De esa manera queda claro 

que se extiende la red de relaciones de los individuos.35 

Dentro de esta clasificación hay un término en particular que, a pesar de no 

expresar un vínculo de parentesco con la persona de referencia, es muy 

significativo por el sentimiento que se le impregna a esta relación, el lazo de 

amistad,36 el cual, si bien no otorga un derecho directo hacia el referente, puede 

ser incluso más fuerte que los vínculos o lazos parentales que se conocen. 

De acuerdo con Luz Amparo Serrano Quintero, los lazos de parentesco se 

definen como la unión, vínculo o conexión que existe entre dos personas, sea por 

consanguinidad, afinidad o por disposición de la ley, en el caso de la adopción.37 

Por lo que respecta a la categoría relaciones de poder, esta sienta sus 

bases en aspectos centrales de dos teorías genealógicas: la del estado y la del 

ejercicio del poder. Ambas son el andamiaje que da soporte a la genealogía 

 
34 Instituto Nacional de Geografía y Estadística (s/f) Clasificación de parentescos. México: INEGI. 

[En línea] 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/mti/2013/doc/clasificacion_parentescos.pdf. p. 3. 
Consultado el 7 de febrero de 2022. 
35Ibíd. pp. 3-4. 
36 Ibíd. p. 4. 
37Serrano Luz A. (2017) Una mirada al derecho de familia desde la psicología jurídica: personas, 

parejas, infancia y adolescencia. Colombia: Universidad Santo Tomás. [En línea] 
https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/26787/Segundapartederechofamiliacapitulo2
parentesco2020luzserrano.pdf?sequence=1&isAllowed=y. p. 97. Consultado el 16 de febrero de 
2022. 

https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/mti/2013/doc/clasificacion_parentescos.pdf
https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/26787/Segundapartederechofamiliacapitulo2parentesco2020luzserrano.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/26787/Segundapartederechofamiliacapitulo2parentesco2020luzserrano.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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política;38 la cual es referida y utilizada por Ignacio González Polo, Guillermo 

Davinson Pacheco, Javier Sanchiz y Mireia Nieto. 

De acuerdo con Arturo Santillana son varios los factores que hacen a un 

estado, serlo. El entorno cultural de la región, las relaciones de poder y 

dominación social, las bases desde las que se erigió, las luchas y batallas 

ganadas o perdidas que se conocen y desconocen, así como las guerras y 

represiones, la religión, educación y valores.39 Así mismo, este mismo autor 

menciona que para explicar y entender el comportamiento de un Estado particular, 

se debe conocer y comprender su historia, su Genealogía en referencia a los 

momentos de su emergencia y a la hegemonía de los poderes dominantes 

(religión, capitalismo, democracia o autoritarismo militar). En cuanto al Estado 

contemporáneo, se deben encontrar las interrelaciones entre formas de 

parentesco, las diversas expresiones culturales de entender la autoridad, la 

legalidad, las relaciones sociales, la vecindad e instituciones políticas.40 

De igual manera Santillana señala que la Genealogía del estado se 

pregunta por las batallas, luchas, saberes y contra saberes, la construcción 

epistemológica de las identidades y los intereses. Mira los sucesos desde un 

enfoque de llegada azarosa, no fuerza los datos ni los acontecimientos.41 Tiene 

presente las relaciones sociales particulares, la subjetividad e intersubjetividad de 

los individuos; sus expectativas de vida, de deber, de desarrollo, de libertad; 

ancladas a una cierta obediencia a las instituciones estatales. Lo que hace a la 

Genealogía encontrarse en medio del juego entre las relaciones de poder y la 

producción del saber en una determinada época.42 

Por lo que respecta a la Genealogía del ejercicio del poder, Michel Foucault 

es quien lo ha estudiado, definiéndolo como: “el redescubrimiento exacto de las 

 
38El término genealogía política es relativamente nuevo, investigadores como Ignacio González 
Polo, Guillermo Davinson Pacheco, Javier Sanchiz y Mireia Nieto lo mencionan en sus trabajos. Lo 
cual no arroja información completa, como la hay de las genealogías ya mencionadas, por ello 
estas se utilizarán como sustento del marco teórico conceptual. 
39Santillana, Arturo (2010) “Apuntes para una genealogía del Estado.” México: Redalyc. 23. [En 

línea] https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=59518491004. p. 92. Consultado el 5 de febrero de 
2022. 
40 Ibíd., pp. 92,93 y 96. 
41 Ibíd., p. 94. 
42 Ibíd., pp. 96-97. 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=59518491004
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luchas y memoria en bruto de los combates.; agrega, “llamemos (...) genealogía al 

acoplamiento de los conocimientos eruditos y las memorias locales, acoplamiento 

que permite la constitución de un saber histórico de las luchas y la utilización de 

ese saber en las tácticas actuales.”43 

Focault retoma las corrientes del liberalismo y del marxismo para hacer una 

comparativa, en cuanto al ejercicio poder. El liberalismo, ve el poder como un 

derecho susceptible de posesión y que por lo tanto a la manera de un bien puede 

ser transferido o alienado por medio de un acto jurídico de cesión o contrato; el 

marxismo dice que tiene por finalidad tanto el mantenimiento de las relaciones de 

producción como de la dominación de clase.44 

Foucault también sostiene que dentro de las relaciones sociales existen 

relaciones de poder, ya sea que estas se encuentren presentes u ocultas, de 

forma consciente o inconsciente. Afirmando que toda relación, incluso las 

denominadas “privadas” son políticas, pues poseen relaciones inherentes de 

poder y dominación de unos agentes sobre otros.45 

Con base en lo anterior se puede enlazar la existencia de dos grandes 

sistemas de análisis del poder: uno es el esquema jurídico, el cual fue empelado 

por los filósofos del siglo XVIII y aparece como un derecho original que se cede; el 

otro es el esquema de guerra-represión, la represión es el efecto y continuación de 

una relación de fuerzas. La oposición ya no está dada por lo legítimo-ilegítimo, 

sino por la lucha-sumisión.46 

Respecto a la Genealogía del ejercicio del poder, Foucault, se centra en los 

mecanismos de control desde el poder estatal. Señala cómo fueron cambiando 

estas formas en el transcurso de la historia, refiere: 

En los primeros tiempos, con la filosofía de Platón, Aristóteles y san Agustín, el 
Estado buscaba el bien común y la justicia. La política era entendida como la 

 
43Santucho, Marcos (2012) “Fuegos cruzados: la genealogía del poder de Michel Foucault y el 
marxismo.” Chile: Síntesis, 3. [En línea] 
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/sintesis/article/view/8234/9114. p. 3. Consultado el 14 de 
agosto del 2020. 
44Ibíd. pp. 4-5. 
45 Fair, Hernán (2010) “Una aproximación al pensamiento político de Michel Foucault.” México: 
Polis. 6, [En línea] https://www.redalyc.org/pdf/726/72616110002.pdf. p. 16. Consultado el 2 de 
septiembre del 2020. 
46 Santucho, Marcos (2012) “Fuegos cruzados…op. cit.” p. 7. 

https://revistas.unc.edu.ar/index.php/sintesis/article/view/8234/9114
https://www.redalyc.org/pdf/726/72616110002.pdf
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búsqueda del bien común, esto es, el bien de las polis. A partir de la etapa 
histórica conocida como la Modernidad, en cambio, se pretende cada vez en 
mayor medida la normalización, es decir, lo que hoy día llamamos la 
gobernabilidad o gobernanza del sistema.47 

A través de los anteriores planteamientos, comprendemos que el estado y 

el poder son aspectos que a lo largo del tiempo han estado unidos, desde una 

perspectiva institucional. Pero lo más importante para nuestra investigación es que 

ambas consideran a la Genealogía como una disciplina clave, pues esta, se 

entusiasma por “poner a prueba, por diferenciar el azar de la causalidad, la 

importancia de las fuerzas, prestar oídos y ojos a voces anónimas que soportan 

los acontecimientos”.48 

En el caso de Isidro Fabela estas relaciones de poder se manifiestan antes, 

durante y después de su llegada a la gubernatura del Estado de México. 

Los pasos que seguimos para llevar a cabo nuestra investigación fueron en 

principio la elección de la problemática. Esta situación es resultado de los 

conocimientos adquiridos en la unidad de aprendizaje Teoría de la Archivística 

impartida por la Dra. Merizanda Ramírez Aceves en el primer semestre de la 

Licenciatura. Ella tuvo el acierto de mostrarnos, en algunas sesiones de clases, las 

distintas ciencias que se vinculan con la Archivística, llamando nuestra atención la 

Genealogía. Fue así como tuvimos el primer acercamiento, con el que al paso de 

los años se convertiría en el presente objeto de estudio. 

Un aspecto que nos resultó apasionante de la Genealogía fue saber que 

gracias a ella es posible acceder a un mejor conocimiento sobre la manera en que 

los líderes políticos habían logrado su ascenso. De ahí mi interés por conocer a 

uno de los políticos mexicanos destacados del siglo pasado: Isidro Fabela Alfaro. 

En el noveno semestre de la carrera cursamos la unidad de aprendizaje: 

Sociología de la información, impartida por el profesor David Figueroa, la cual 

permitió un mayor acercamiento con lo que sería el proyecto de investigación. Así, 

el primer paso en la investigación fue la búsqueda de información, procediendo a 

identificar, clasificar y consultar las fuentes primarias y secundarias existentes, en 

físico o línea, las cuales se encuentran enlistadas al final del protocolo. 

 
47 Fair, Hernán (2010) “Una aproximación al…op. cit.” p. 28. 
48Santillana, Arturo (2010) “Apuntes para una genealogía…op. cit. p. 94. 
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La obtención de textos y documentos permitió llevar a cabo una lectura 

detallada de su contenido. En el caso de los primeros se procedió a identificar al 

autor, la hipótesis del trabajo, la metodología aplicada y las fuentes para lograr sus 

hallazgos; respecto de los documentos se identificó al autor, se procedió a la 

lectura y análisis del contenido, para realizar un resumen de la información, de 

esta manera se formularon preguntas. 

Posteriormente, se realizaron fichas bibliográficas y de trabajo que 

ayudaron a analizar la información. La elaboración de esquemas fue fundamental 

para determinar los aspectos centrales de la investigación; lo mismo que la 

realización de genealogías sobre el protagonista de la investigación. Fue así como 

se elaboró el protocolo del cual aquí doy cuenta. 

La Genealogía es considerada una ciencia. Mario Bunge señala que lo 

científico está en relación con la generación de nuevos conocimientos; estos se 

construyen a través de la investigación científica, la cual consiste en la creación de 

una hipótesis, hacer conjeturas, probar la hipótesis y hacer conclusiones.49 

Con base en lo anterior, es posible afirmar que este trabajo es una 

investigación de carácter científico, en tanto que se aplicaron cada uno de los 

pasos correspondientes a la elaboración de una investigación: planteamiento del 

problema, objetivos específicos, hipótesis, estado de la cuestión y metodología, 

aportando así nuevos indicios a los estudios genealógicos. 

Finalmente, debemos decir que son tres los capítulos que conforman 

nuestra investigación. El capítulo I está integrado por cuatro apartados, en el 

primero damos cuenta de manera breve, el origen y desarrollo histórico de la 

Genealogía en Europa y México, lo que dio contexto a nuestra investigación; en el 

apartado dos advertimos la relación de la Genealogía con la Archivística, 

enfatizando la relevancia del documento de archivo histórico en los estudios 

genealógicos; en el apartado tres analizamos el método genealógico de William 

Rivers; sobre este particular, daremos una breve introducción de éste personaje, 

 
49Bunge, Mario (1959) La ciencia. Su método y su filosofía. [En línea] 
https://users.dcc.uchile.cl/~cgutierr/cursos/INV/bunge_ciencia.pdf.  Consultado el 6 de febrero de 
2020. 

 

https://users.dcc.uchile.cl/~cgutierr/cursos/INV/bunge_ciencia.pdf
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puntualizaremos los aspectos fundamentales de su propuesta metodológica y la 

implementación de su método en nuestra problemática; por último, en el apartado 

cuatro mencionaremos los planteamientos teóricas de nuestra investigación, 

sostenidos fundamentalmente en los lazos de parentesco, la Genealogía del poder 

y Genealogía del estado. 

El capítulo dos consta de cuatro apartados; en el primero, abordamos la 

relevancia de la Genealogía en los estudios sociales, para ello tomamos en 

consideración la postura de connotados investigadores que la han definido y dan 

cuenta de su función, permitiéndonos mostrar el valor de esta ciencia; en el 

segundo apartado, hablamos sobre la página web de Isidro Fabela, en la que se 

tienen resguardados todos los documentos y fotografías que a lo largo de su vida, 

este personaje fue acumulando; explicamos porqué se llevó a cabo el proyecto del 

acervo en digital y de qué manera está constituida cada sección en el sitio; 

además resaltamos lo importante que son los repositorios digitalizados para los 

investigadores; en el tercer apartado, centramos nuestra atención en la 

Genealogía de Fabela, con la finalidad de conocer su origen, desarrollo personal, 

profesional y político, desde su nacimiento hasta su egreso de la universidad, para 

advertir las condiciones favorables del seno familiar y los vínculos académicos y 

de amistad establecidos por él en las instituciones educativas en las que realizó 

sus estudios; finalmente, en el tercer apartado mencionamos la trayectoria laboral 

de este hombre, damos cuenta de su paso por distintas instituciones que le dieron 

las bases para su futuro desempeño político. 

El capítulo III constata de cinco apartados; en el primero, damos cuenta 

brevemente de la importancia de los lazos de parentesco y las relaciones de 

poder, situación enunciada en el primer capítulo como la categoría central; no 

obstante, consideramos necesario retomar algunos de sus aspectos para entender 

su importancia en el desarrollo de este capítulo; en el segundo apartado hablamos 

sobre el poder de los archivos, como inició, se desarrolló y la trascendencia que 

tuvo para el hombre ser poseedor del “poder” otorgado por estos sobre los demás; 

en el apartado tres mostramos las situaciones enfrentadas por Isidro Fabela para 

llegar a la gubernatura del Estado de México, enfatizando la ayuda que le 
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brindaron hombres prominentes de la época, las razones por las que fue elegido y 

cómo lograron posicionarlo en la gubernatura; el cuarto apartado da cuenta de los 

aspectos concernientes al grupo Atlacomulco, sobre todo examinamos a sus 

integrantes y la injerencia que tuvieron en la llegada de Fabela al gobierno del 

estado de México; por último, en el quinto apartado mostramos a Isidro Fabela y 

su relación con el grupo Atlacomulco, quedando al descubierto la relevancia de las 

relaciones establecidas por este hombre con diferentes actores sociales, políticos 

y económicos del momento. 
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CAPÍTULO 1 

La Genealogía y el método genealógico de William Rivers 

 

El ser humano a lo largo de su existencia en el mundo 
ha generado cantidad impresionante de documentos, 
que han sido pieza clave para dar fe y testimonio de los 
acontecimientos históricos, sociales, políticos y 
religiosos que permiten su identidad y pertenencia. 50  

 

Introducción 

 

En este primer capítulo, destacaremos la relevancia de la Genealogía para las 

Ciencias de la Información Documental y la aplicación del método genealógico de 

William Rivers en nuestra problemática de estudio; la pregunta que guía el capítulo 

es ¿Por qué la Genealogía y el método genealógico son relevantes en el estudio 

de las relaciones políticas? 

Partimos de la afirmación que la Genealogía, como objeto de estudio, ha 

generado poco interés en los estudiantes y egresados de la Licenciatura de 

Ciencias de la Información Documental de nuestra Facultad; aseveración realizada 

con base en la revisión del listado de los trabajos de tesis, llevado a cabo en los 

meses de agosto y septiembre del año 2019. El objetivo de este capítulo es 

mostrar la relevancia de la Genealogía y el método genealógico para comprender 

el ascenso al poder político de Isidro Fabela, lo cual permitirá demostrar que es 

posible realizar trabajos de este o cualquier otro tipo. 

Cuatro son los apartados que integran el contenido del capítulo; en el 

primero damos cuenta del origen y desarrollo histórico de la Genealogía en 

Europa y México, aspecto que dará contexto a nuestra investigación; en el 

segundo, centramos nuestra atención en atender la relación de la Genealogía con 

la Archivística, enfatizando la relevancia del documento histórico en los estudios 

genealógicos; en el apartado tres examinamos el método genealógico de William 

 
50Cfr. Ignacio González, (1975) Catálogo de libros de Genealogía y Heráldica en las Bibliotecas 
Públicas de la Ciudad de México. México: Boletín del Instituto de Investigaciones Bibliográficas. p. 
228. 
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Rivers, un clásico en los estudios de este tipo, nos acercaremos a su propuesta 

metodológica e identificaremos los aspectos relevantes a nuestra problemática; 

finalmente, en el apartado cuatro mencionaremos los planteamientos teóricos de 

nuestra investigación, los cuales se vinculan a las Genealogías del poder y del 

estado, vinculados y su relación con los lazos de parentesco y las relaciones de 

poder, aspectos centrales de la investigación. 

 

1. La Genealogía: origen y desarrollo 

 

De acuerdo con Mireya Nieto la ciencia de los parentescos mejor conocida como 

Genealogía, ha tenido un papel imprescindible para el hombre y su linaje, es una 

disciplina que estudia la composición de las familias, y la ascendencia, 

descendencia, relaciones de parentesco y alianzas de una persona.51 

De acuerdo con Gloria Uribe, la Genealogía al dedicarse a la recolección y 

resguardo de datos pertinentes para la creación de árboles genealógicos da la 

posibilidad de conocer antepasados, fortalecer una identidad personal o colectiva, 

haciéndonos de una memoria perdurable sobre quiénes estuvieron antes que 

nosotros y su legado;52 así mismo, refiere Guillermo Davinson, “[…] permite 

estudiar los diversos patrones de comportamiento humano; la persistencia de 

oficios a través del tiempo, los desplazamientos geográficos, la escolaridad, el 

comportamiento o afiliación política, los patrones de matrimonio y fecundidad, la 

tendencia a contraer ciertas enfermedades, los rasgos fenotípicos persistentes, el 

uso o abuso de alcohol, etc”.53 

Teniendo en cuenta las propuestas de estos autores procedemos a conocer 

los antecedentes y el desarrollo histórico de la Genealogía, a fin de advertir la 

relevancia que, a lo largo del tiempo ha tenido esta disciplina. 

 
51Nieto, Mireia (2017) “¿Qué es y para qué sirve la genealogía?” [En línea] 
Http://www.peterbourquin.net/articulos/63.pdf.  p. 1. Consultado el 19 de septiembre 2019 
52Cfr. Uribe, Gloria (2015) “El Árbol Genealógico. Construcción desde documentos de archivo. 

Revisión Bibliográfica”. Colombia: Pergamo, 11. [En línea] 
http://eprints.rclis.org/25353/1/Arbol_genealogico%20%281%29.pdf. p.123. Consultado el 4 de 
enero del 2019. 
53 Davinson, Guillermo (2006) Herramientas de Investigación Social: Guía Práctica, Chile: 
Universidad Iberoamericana, A.C. p. 9. 

http://www.peterbourquin.net/articulos/63.pdf
http://eprints.rclis.org/25353/1/Arbol_genealogico%20%281%29.pdf
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1.1 Europa 

 

El origen de la Genealogía, según Analía Montórfano “es tan antiguo como 

universal”.54 Las antiguas culturas en el mundo se preocuparon por dejar registro 

sobre su génesis, el linaje al que pertenecían y la descendencia que les precedía, 

al respecto la autora ejemplifica:  

Incas y Mayas, guardaban las genealogías reales en el Templo del dios del sol. Los textos 

evangélicos, en los que se hace constar el árbol de la familia de Jesucristo, constituyen 

una clara muestra de la importancia que tuvo la genealogía para los hebreos, lo mismo 

ocurrió con babilonios, griegos, romanos, y muchos otros pueblos.55  

El primer indicio del trabajo de esta disciplina se encuentra en el Códice de 

Roda, documento copiado a finales del siglo X (hacia 990) en algún centro 

monástico riojano,56 “[…] siendo un calco como literatura histórica, de las obras 

genealógicas tan frecuentes en el mundo musulmán”.57 El contenido está 

integrado por textos históricos y genealógicos de la comunidad musulmana del 

Ebro “[…] remontándose al primer ascendiente conocido, se enumeran sus hijos y 

descendientes, sus mujeres, sus riñas o asesinatos, algunos que apostataron, 

lugares en que ejercieron su poder, todo muy brevemente y sin ninguna indicación 

cronológica”.58 

Para los siglos XI al XII se realizaron genealogías trazadas que se referían 

a familias serviles, cuyos propietarios llevaban cuenta de las sucesivas 

generaciones como garantía de su dominio sobre las mismas;59 sin embargo, 

durante la mayor parte del medievo, las historias familiares se mantuvieron bajo 

formas orales, y que solo empezaron a copiarse por escrito en contextos más 

narrativos que jurídico-administrativos.60  

 
54Montórfano, Analía (2010) “¿Qué es la Genealogía?” [En línea] 
www.apellidositalianos.com.ar/primeros_pasos.htm. Consultado el 05 de septiembre de 2019. 
55 Ibídem. 
56Calleja, Miguel (2010) “El Factor Genealógico: Posibilidades y límites de la documentación de 
archivo para la elaboración de historias familiares.” España: Emblemata, 16. [En línea] 
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/30/55/07calleja.pdf. Consultado el 05 de septiembre de 
2019. p. 131. 
57 Lacarra, José M. (1992) “Las Genealogías del códice de roda.” México: Medievalia, 10. p. 216. 
58 Ibíd., p. 214. 
59 Calleja, Miguel (2010) “El Factor Genealógico: Posibilidades y límites…op. cit., p.130 
60 Ibíd., p. 148. 

http://www.apellidositalianos.com.ar/primeros_pasos.htm
https://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/30/55/07calleja.pdf
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Fue a mediados del siglo XI que la nobleza comenzó a poner por escrito el 

linaje de sus antepasados en un contexto de reorganización de los grupos 

familiares y de la articulación de poder.61 En Inglaterra en el año 1086 Guillermo I, 

el Conquistador encarga la realización del Domesday Book, estudio estadístico, 

cuyo objetivo era inventariar de modo sistemático la riqueza rústica del país y 

determinar las rentas que los propietarios de las tierras tenían que pagar al rey. 

Davinson menciona que estos documentos fueron usados frecuentemente en los 

tribunales medievales y los textos publicados [aun] son empleados hoy día 

ocasionalmente en litigios relativos a cuestiones de topografía o Genealogía.62  

Para los siglos del XIII al XV, no se encuentran con facilidad genealogías 

regias y aristocráticas.63 Sin embargo, en España a lo largo del siglo XV, bajo el 

reinado de los Reyes Católicos no faltaron personas de ascendencia hebrea que 

prosperaron en el clero o en la corte sin que su origen supusiera mayor problema. 

Y en su entorno se recibió la tratadística que valoraba si la nobleza se debía más 

al mérito o a la descendencia. 64 

 A través de las investigaciones de Montorfano es posible saber que: 

Nobles y reyes deseaban a cualquier precio mostrar una relación de sangre con 
los personajes mitológicos y admirables. Por ello […] los encargados de realizar 
los estudios genealógicos no dudaron en ser poco rigurosos para satisfacer a sus 
ilustres clientes, acciones que hicieron parecer poco ética a esta ciencia, situación 
que habría de cambiar en el siglo XVI.65  

Con base en la referencia anterior, los acontecimientos dieron como 

resultado una significativa cantidad de genealogías fantasiosas e irreales a raíz del 

trabajo poco serio llevado a cabo en la Edad Media66, y posteriormente la escasa 

credibilidad en esta ciencia y los profesionales dedicados a ella. Este lapso es 

conocido por la realización de “genealogías falsas”.67 

 
61 Ibíd., p. 126. 
62Davinson, Guillermo (2006) Herramientas de investigación…op. cit., pp. 20-21. 
63Calleja, Miguel (2010) “El Factor Genealógico: Posibilidades y límites…op. cit., pp. 130-131. 
64Ibíd., p. 138. 
65Davinson, Guillermo (2007) “Una mirada al método genealógico y un ejemplo de su aplicación en 
un pueblo de Tlaxcala, México”. [En línea] 
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/gt/20101011013703/07-Pacheco.pdf. p. 170. Consultado el 16 
de octubre de 2019. 
66No se tienen los siglos exactos en los que estas acciones fueron llevadas a cabo, pero las 
genealogías falsas halladas aluden más al siglo XV. 
67Montórfano, Analía (2010) “¿Qué es la Genealogía?…op. cit. 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/gt/20101011013703/07-Pacheco.pdf
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Es a partir del siglo XVI cuando dio inicio el llamado movimiento 

genealógico en Europa Occidental, este va a generar una cantidad importante de 

registros tanto de personas destacadas como las pertenecientes al pueblo.68 De 

acuerdo con Gloria Uribe “…la nobleza, las altas jerarquías religiosas y otras 

familias se interesaron por investigar sobre el origen familiar y formación de 

árboles genealógicos…”.69  

Para este siglo la acusación de judaísmo se convirtió en un problema 

gravísimo que amenazaba con vetar el acceso a muchas posiciones sociales y 

políticas, y entre persecuciones y conversiones no sentidas se acentuó la 

obsesión genealógica para mostrar limpieza de sangre;70 de esta manera, los 

solicitantes tendrían pruebas claras para respaldar la pertenencia a tal o cual 

familia, los puestos a ocupar, las herencias a recibir, y todos los beneficios que se 

obtenían a través de una buena genealogía. 

La forma de concebir a la Genealogía comienza a cambiar a partir del siglo 

XVI, se da el surgimiento de nuevos genealogistas alemanes y franceses 

dedicados a mostrar una ciencia libre y renovada del yugo monárquico, que 

apremia al interés social.71 Entre los profesionales se encontraban Michel Eyzinger 

nacido en 1530, un aristócrata austriaco, historiador y publicista, quien creó un 

método de numeración de los ancestros en una Genealogía ascendente, del cual 

dio cuenta en su libro Thesaurus principum hac aetate in Europa viventium72 obra 

que trata sobre las casas reales y principescas europeas.73  

Para el siglo XVII el género florece en forma manuscrita y también impresa, 

y los memoriales genealógicos poblaron con frecuencia los archivos familiares, y 

han merecido una sección propia en muchos de sus cuadros de clasificación o 

bien se cuelan en otras tipologías librarías como recuerdo de las glorias del linaje 

 
68 Davinson, Guillermo (2007) “Una mirada al método genealógico…op. cit., p. 169. 
69Uribe, Gloria (2006) “El Árbol Genealógico…op.,  cit., p. 3.  
70Calleja, Miguel (2010) “El Factor Genealógico: Posibilidades y límites…op. cit., p. 138. 
71Davinson, Guillermo (2007) Una mirada al método genealógico…op. cit., p. 170. 
72 Eyzinger, Michel (1590) Thesaurus principum hac aetate in Europa viventium, Coloniae 
Agrippinae Apud G. Kempensem. (Colonia, Gottfried von Kempen, 1590). 
73Cfr. Wikipedia, (2017) “Michel Eyzenger” [En línea] es.wikipedia.org/wiki/Michel_Eyzinger. 
Consultado el 18 de junio de 2020. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Michel_Eyzinger
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y adoctrinamiento de sus administradores.74 Es en este siglo que van a surgir 

importantes genealogistas como Pierre d'Hozier, de origen francés, nacido el 10 

de julio de 1592, quien, gracias a su memoria prodigiosa para las fechas, los 

nombres, las relaciones familiares y su conocimiento en heráldica, comenzó a 

trabajar extensamente la genealogía de las familias nobles del reino, 

reconociéndosele su rectitud y el respeto a su profesión.75  

En España, para 1676, el fraile franciscano Jerónimo de Sosa, famoso 

genealogista, utiliza y desarrolla el método de Eyzinger (retomado de su libro 

Thesaurus principum hac aetate in Europa viventium) plasmado en su obra 

genealógica: Noticia de la Gran Casa de los marqueses de Villafranca;76 el cual, 

toma en cuenta a la ascendencia directa, pero no a la colateral, es decir, a los 

hermanos (tíos, tíos-abuelos, etc.) de los ascendientes.77  

Doscientos años después, en 1898, este método fue revisado por Stephan 

Kekulé von Stradonitz (1863-1933), quien lo popularizó en su libro Ahnentafel-

Atlas. Ahnentafeln zu 32 Ahnen der Regenten Europas und ihrer Gemahlinnen78 

gracias a su contenido se popularizó el método de numeración de los ancestros en 

Genealogía.79 El cual contenía 79 tablas de ascendencia de soberanos europeos y 

sus cónyuges. Hoy en día, se emplea universalmente y es conocido como el 

sistema Ahnentafel, también llamado sistema Sosa-Stradonitz.80  

Para el siglo XVIII resurgen las sociedades científicas, de tal suerte que el 

carácter científico de la genealogía cobra validez en el campo de la investigación 

social siendo un instrumento de recolección, representación y análisis de 

 
74Calleja, Miguel (2010) “El Factor Genealógico: Posibilidades y límites…op. cit., p. 149. 
75Cfr. Wikipedia, (2020) “Pierre d'Hozier” [En línea] es.wikipedia.org/wiki/Pierre_d%27Hozier 
Consultado el 18 de junio 2020. 
76Cfr. Wikipedia, (2017) “Jerónimo de Sosa” [En línea] 
https://es.wikipedia.org/wiki/Jer%C3%B3nimo_de_Sosa. Consultado el 18 de junio de 2020. 
77Martínez, Iñaki (2016) “Kekulé, Ahnentafel o Sosa” [En línea] 
https://www.imd.guru/varios/genealogia/kekule-ahnentafel-sosa.html. Consultado el 17 de agosto 
de 2020. 
78 Kekulé, Stephan (1898-1904) Ahnentafel-Atlas. Ahnentafeln zu 32 Ahnen der Regenten Europas 
und ihrer Gemahlinnen. Berlin: J. A. Stargardt. (Berlin: J. A. Stargardt, 1898-1904) 
79 Martínez, Iñaki (2016) “Kekulé, Ahnentafel…op. cit. 
80Cfr. Wikipedia, (2020) “Stephan Kukelé” [En línea] 
https://es.wikipedia.org/wiki/Stephan_Kekul%C3%A9_von_Stradonitz. Consultado el 18 de junio de 
2020. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pierre_d%27Hozier
https://es.wikipedia.org/wiki/Jer%C3%B3nimo_de_Sosa
https://www.imd.guru/varios/genealogia/kekule-ahnentafel-sosa.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Stephan_Kekul%C3%A9_von_Stradonitz
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información en Antropología, Medicina e Investigación Social.81 Ampliando los 

trabajos mucho más allá de la física o la química, que eran los objetos 

tradicionales y exclusivos.82 

En el siglo XIX ocurre el nacimiento de las disciplinas científicas, hubo la 

necesidad de clasificarlas, es así como surge “la ciencia positiva”, “las ciencias 

sociales humanas” y “las ciencias del espíritu” o humanidades. Y es a mediados 

de este siglo y principios del siglo XX que la genealogía se ve estabilizada y 

fortalecida, por los trabajos de historiadores y científicos sociales83 especialmente 

del antropólogo William Halse Rivers Rivers, 84 autor del método genealógico,85 el 

cual abordaremos en un apartado posterior de este capítulo. 

 

1.2 México  

 

Una vez conocido el desarrollo histórico de la Genealogía en el contexto europeo, 

procedamos a examinar lo concerniente a esta diciplina en México.  

Nuestro recorrido inicia en el México Antiguo. Investigadores como Saúl 

Armendáriz mencionan que:  

“Para las culturas mesoamericanas dejar registro de sus actividades fue un 
aspecto primordial. En los códices o pictogramas quedaron plasmados aspectos 
fundamentales de su quehacer como sociedad: sus logros y avances culturales y 
científicos; su desarrollo económico y administración tributaria; sus ceremonias, 
ritos y creencias religiosas; parte de su historia, geografía y genealogía; sus 
calendarios y eventos cronológicos, entre los principales aspectos”. 86  

 
81 Davinson, Guillermo (2006) Herramientas de investigación…op. cit., p. 8. 
82 Costa, Pedro (2008) “Las revoluciones del siglo XVIII: la ciencia en la ilustración.” Madrid: Antena 
de telecomunicación. [En línea] https://www2.coitt.es/res/revistas/10_Ciencia.pdf. p. 56. Consultado 
el 19 de enero de 2021.  
83 Ibíd., p. 24. 
84Kosbaek, Leif (2014) “W. H. R. Rivers: médico, psicólogo, etnólogo y antropólogo británico, y en 
todo carismático” en Cuicuilco 21. [En línea] https://www.redalyc.org/pdf/351/35131858003.pdf. p. 
42. Consultado el 6 de junio de 2021. Este autor menciona que Rivers fue un contribuyente notable 
a la psicología, la neurología, la antropología y la psicoterapia, y aun un siglo después se le 
recuerda mucho más como antropólogo que como psicólogo.  
85 Este método será abordado en el primer capítulo del trabajo. 
86Armendáriz, Saúl (2009) “Los códices y la biblioteca prehispánica y su influencia en las 
bibliotecas conventuales en México.” México: UNAM, 12. [En línea] 
https://www.redalyc.org/pdf/285/28512661002.pdf. p. 86. Consultado el 3 de marzo del 2021. 

https://www2.coitt.es/res/revistas/10_Ciencia.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/351/35131858003.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/285/28512661002.pdf
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Refieren los estudiosos de esta etapa histórica que los primeros trabajos 

genealógicos se encuentran contenidos en los códices prehispánicos mixtecos.87 

Datos sobre la sucesión y relaciones de parentesco aparecen dentro de la 

estructura de eventos dinásticos, políticos o militares.88 Varios son los aspectos 

sobresalientes de la historia mixteca: la genealogía de la nobleza, los registros de 

alianzas matrimoniales y políticas, así como conquistas militares, cartografía, 

mitos, rituales y astrología.89  

Justyna Olko señala que otro de los aspectos que sobresalen de la 

documentación genealógica prehispánica es el análisis estructural de las 

genealogías; es decir, para ellos era importante la manera en que se representaba 

a cada miembro de la familia en su árbol genealógico. La posición en que se 

encontraba, el tipo de atuendo, ornamento y pigmentación usado para ilustrarlo 

hablaba mucho de quién había sido la persona, su estatus, el lugar que ocupaba 

dentro de la familia y su poder (dependiendo de cada cultura y región).90  

Como se advierte antes de la llegada de los peninsulares a Mesoamérica el 

uso de la Genealogía era relevante para los grupos gobernantes, el ejemplo más 

representativo lo tenemos con la cultura mexica. La Genealogía era fundamental 

para ellos, tan es así que mandaron hacer genealogías y listas de gobernantes 

asociados con Tenochtitlan-Tlatelolco, con la región texcocana y con otras 

localidades del Valle de México, como Culhuacán o Xochimilco,91 con el fin de dar 

legalidad, reconocimiento y derechos hereditarios. 

Con el dominio hispano en los nuevos territorios, la naturaleza de la 

documentación indígena cambió de manera radical. La mayoría de los códices 

 
87Pohl, John (2021) “Códice de Bodly” [En línea] 
http://www.famsi.org/spanish/research/pohl/jpcodices/bodley/index.html. Consultado el 1 de 
marzo de 2021. 
88 Olko, Justyna (2007) Genealogías Indígenas Del Centro De México: Raíces Prehispánicas De Su 
Florecimiento Colonial. [En línea]                                
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5608491.pdf. pp. 142-143. 
89Gobierno de México (s/f) “Título primero época prehispánica.” [En línea] 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/3181/Titulo_primero_Cartografia.pdf. Consultado 
el 24 de agosto de 2020. 
90Cfr. Olko, Justyna (2007) “Genealogías Indígenas…op. cit. 
91Ibíd. p. 145. 

http://www.famsi.org/spanish/research/pohl/jpcodices/bodley/index.html
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5608491.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/3181/Titulo_primero_Cartografia.pdf
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prehispánicos fueron destruidos, por la incomprensión del contenido por parte de 

los peninsulares, solo unos pocos fueron rescatados. 

Asentados los peninsulares en el territorio, los indígenas sobrevivientes 

continuaron la tarea de registrar sus actividades, dando origen a los códices 

coloniales;92 estos fueron realizados, con el fin de relatar su historia o la de su 

grupo, en muchos de ellos se habla también del mestizaje,93 o bien la defensa de 

la tierra. 

La diferencia entre los códices genealógicos prehispánicos y los coloniales 

está precisamente, en que en los primeros no se pintaban genealogías puras 

como en nuestra cultura, es decir, las listas de descendientes prehispánicas se 

enmarcaban en los códices históricos y estaban unidas a distintos 

acontecimientos.94 Los rasgos para la elaboración de un árbol genealógico 

europeo eran los mismos que utilizaban los pueblos indígenas, esto no advierte 

una copia entre uno y otro, sino más bien indica sus raíces locales y no un 

préstamo directo del género europeo.95 

Durante esta época era común que los indios realizaran estos documentos 

como instrumento de legitimación de algunos sobrevivientes de la nobleza nativa, 

como medio de registro de su afiliación noble.96 Con el fin de poder obtener 

privilegios hereditarios y reclamar derechos para hacer alianzas con los 

vencedores, ante los españoles; en opinión de varios investigadores, las 

genealogías nativas representan un género predominantemente colonial o al 

menos demuestran una fuerte influencia española,97 es el caso del códice 

Techaloyan García Granados.  

 
92Galarza, Joaquín (1990) Amatl. Amoxtli. El papel, el libro. Los códices mesoamericanos. Guía 
para la introducción al estudio del material pictórico indígena. México: TAVA, S.A. p. 71. 
93Noguez, Xavier (2002) “Los códices de tradición náhuatl del centro de México en la época 
colonial” en Carmen Arellano, Los libros y escritura de tradición indígena. Ensayos sobre los 
códices prehispánicos y coloniales de México, México: El Colegio Mexiquense. A. C. p. 161. 
94Batalla, Juan (2005) “Códices indianos del siglo XVI. La pervivencia de la escritura indígena 

tradicional.” [En línea] https://www.ucm.es/data/cont/docs/446-2013-08-22-3%20codices.pdf. p. 19. 
Consultado el 24 de agosto de 2020.  
95Olko, Justyna (2007) “Genealogías Indígenas…op. cit., p. 148. 
96García, Nancy (2014) El derecho sucesorio de la familia Cano Moctezuma a través de su 
parentesco con Isabel Moctezuma. Siglos XVI- XVIII. pp. 102-103. 
97 Olko, Justyna (2007) “Genealogías Indígenas…op cit., p. 145.     

https://www.ucm.es/data/cont/docs/446-2013-08-22-3%20codices.pdf
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El códice García Granados, según los estudiosos, fue elaborado a finales 

del siglo XVII y principios del XVIII. Su contenido refiere:  

“A una pareja de mayor tamaño que representa al matrimonio de Xólotl y su 
esposa Tomiyauh. Vinculados a ellos por medio de una línea roja están 84 
señores de diferentes lugares del centro de México, identificados con sus nombres 
indígenas. En un círculo se encuentran todos los señores relacionados con el 
señorío de Azcapotzalco, del que surge el famoso 'nopal genealógico' que da 
cuenta de las dinastías gobernantes de Tenochtitlán y Tlatelolco. En el reverso del 
documento se listan las propiedades de estos señores.”98  

 
98INAH, (2021) “Códice García Granados.” [En línea] 

https://www.codices.inah.gob.mx/pc/contenido.php?id=23. Consultado el 3 de marzo del 2021. 

https://www.codices.inah.gob.mx/pc/contenido.php?id=23
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Imagen 1 

Códice García Granados 

 

 

Fuente: México heráldico, (2010) “El "Nopal" Genealógico” [Fotografía] 

http://mexicoheraldico.blogspot.com/2010/11/el-nopal-genealogico.html. Consultado el 6 de junio 

del 2021. 

 

 

http://mexicoheraldico.blogspot.com/2010/11/el-nopal-genealogico.html
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Un papel especial en muchas de las genealogías coloniales de la Nueva 

España lo desempeñó la tradición chichimeca, basada en los atuendos que esta 

cultura utilizó, los vestidos de piel de animal aparecen en asociación con los 

chichimecas que llegan al valle y algunas de las parejas fundadoras.99  

Si bien hemos mencionado que la Genealogía tenía una función primordial 

como sustentante de la legalidad, y al ideal de derechos hereditarios por sangre 

en los tlatoanis mexicas; era igualmente de importancia para los monarcas 

hispanos el sustentar la descendencia de su linaje, para acceder a la Corona.100 

Por ello la genealogía (hablando del documento) contrajo un valor superior 

al que ya poseía, debido a la necesidad que los habitantes de la Nueva España 

tenían por demostrar la pureza de su linaje, pues las instituciones del virreinato no 

dieron otra opción, para obtener encomiendas, cargos y oficios en algunos 

tribunales, o ingresar en algunos establecimientos educativos.101 Esta es una 

excelente oportunidad para los interesados en la investigación genealógica en 

explorar este periodo histórico, situación que por el momento dejamos de lado por 

ser otro nuestro objetivo. 

En el comienzo del siglo XIX, la posición política de México comienza a 

tornarse gris, debido al movimiento de Independencia, situación que deja a la 

Genealogía estática, no se tienen nuevas investigaciones, pues la población 

mantiene su mirada a la situación bélica que se aproxima en el país.102 

Para finales del siglo XIX y principios del XX la prensa adquiere un papel 

primordial, al propulsar los estudios científicos, por lo que es posible precisar en 

esos años el surgimiento del primer genealogista mexicano, el abogado Ricardo 

 
99 Olko, Justyna (2007) “Genealogías Indígenas…op cit., p. 156. 
100 Cfr. Sanchiz, Javier (2011) “Genealogía y reconstrucción familiar. Un recorrido bibliográfico 
relativo a México”. México: Andamio. [En línea] 
http://mediateca.inah.gob.mx/repositorio/islandora/object/articulo:13112. p. 118. Consultado el 10 
de febrero del 2021. 
101 Ibídem.    
102 Al revisar la cronología de los siglos, nos damos cuenta de que en la primera mitad de 1800 no 
se menciona a la Genealogía, los datos resaltan a partir de 1850 en adelante.  

http://mediateca.inah.gob.mx/repositorio/islandora/object/articulo:13112
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Ortega y Pérez Gallardo.103 Sanchiz afirma que Ortega nació el 15 de diciembre 

de 1863, en la ciudad de México, fue un abogado especializado en Genealogía. 

Siendo mejor conocido por su obra Historia genealógica de las familias más 

antiguas de México.104 

Para el siglo XX los estudios genealógicos habrán de profesionalizarse. En 

los años 20, con el ánimo de crear interés en esta ciencia, surge en Guadalajara el 

primer Colegio denominado: Sociedad Heráldica-Genealógica Mota Padilla; 

posteriormente, en 1924, en la Ciudad de México abre su puerta la Academia de 

Genealogía y Heráldica105; sin embargo, el lapso de actividad de ambas escuelas 

fue muy corto, además, no dejaron constancia del trabajo realizado al interior de 

sus aulas.  

Años más tarde, en el gobierno presidencial de Manuel Ávila Camacho 

resurgen las academias dedicadas a los estudios genealógicos. En la ciudad de 

México, Ignacio Dávila Garibi funda una, el 15 de mayo de 1943;106 esta 

permaneció editorialmente activa entre los años 1945 y 2000; en este lugar se 

publicaron los estudios de sus miembros en 16 volúmenes bajo el título de 

Memorias, permitiendo un espacio especializado para dar a conocer resultados de 

investigación.107  

Una de sus actividades más sobresalientes fue la conservación y rescate de 

los archivos mexicanos —civiles y eclesiásticos—, de colegios y universidades, y 

de particulares, realizada en colaboración con los mormones […] preservaron 62 

mil rollos de película que contienen 86 millones de páginas y se encuentran en la 

actualidad depositados en el Archivo General de la Nación (AGN).108 

 
103Sanchiz, Javier (s/f) “Ricardo Ortega Pérez-Gallardo.” [En línea] 
https://gw.geneanet.org/sanchiz?lang=es&n=ortega+perez+gallardo&oc=0&p=ricardo. Consultado 
el 10 de marzo de 2020.  
104 Ibídem. 
105 Sanchiz, Javier (2011) Genealogía y reconstrucción familiar. Un recorrido…op. cit., p. 122. 
106 Ibídem.  
107Ibídem. El autor nos dice que: con anterioridad a la aparición de las Memorias de la Academia, 
los trabajos genealógicos de sus integrantes encontraron acogida en las revistas de la Academia 
de la Historia, los Anales del Museo Nacional, el Boletín del Archivo General de la Nación o en la 
revista Divulgación Histórica, en México, y en el extranjero en Revista de Historia y Genealogía 
Española (Madrid), Hidalguía (Madrid) o en el Collegio Araldico de Roma (Italia). 
108Ibíd. pp. 122-123. 

https://gw.geneanet.org/sanchiz?lang=es&n=ortega+perez+gallardo&oc=0&p=ricardo
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Diez años después de la fundación de la Academia de la ciudad de México, 

Ricardo Lancaster Jones restableció en 1953 la de Guadalajara (conservando su 

nombre original) y a lo largo de la misma se publicaron dos números bajo el 

nombre de Anuarios.109 Para ese año varias fueron las academias que se 

fundaron en ciertos estados de la República Mexicana, Sanchiz menciona que: 

Ese mismo año se creó la Sociedad Oaxaqueña de Genealogía y Heráldica 
fundada por Ramón Escobar Tavera, que tuvo una vida muy breve y sin 
aportaciones conocidas y en 1961 la Academia Yucateca de Historia y Genealogía 
“Francisco de Montejo”, fundada por Joaquín Arrigunaga y Peón, que sacó a la luz 
exclusivamente los trabajos de su fundador, destacando los índices relativos a los 
archivos parroquiales del Sagrario de Mérida, Yucatán.110 

No se tienen registros que muestren aportes en estudios genealógicos en 

México desde los años 60 del siglo pasado hasta el año 2019; sin embargo, 

actualmente el uso y evolución del internet han permitido a los investigadores 

tener un mayor panorama respecto a los trabajos genealógicos, incluso la cantidad 

de personas que se interesan por saber quiénes fueron sus antepasados y 

reconstruir sus lazos de parentesco ha ido en aumento. A través, de páginas web 

dedicadas exclusivamente “a recolectar paquetería genealógica, permiten al 

usuario introducir la información disponible, a la vez que incrementan la 

investigación con los aportes o nexos de otros usuarios”.111 

Con base en la información referida en este apartado podemos advertir de 

manera sucinta el origen, la relevancia y el desarrollo histórico de la Genealogía 

en México. Así mismo, esta ciencia ha tenido un papel imprescindible a lo largo de 

la historia de la humanidad, es a través de ella como los seres humanos han 

logrado saber su procedencia, de forma social-colectiva y particular-familiar; 

además, brinda la posibilidad de pertenecer a una descendencia religiosa o 

evolutiva; y con ello, podemos conocer nuestro entorno, la forma en que nos 

comportamos, los gustos que tenemos y los rasgos con los cuales nacimos y nos 

hacen únicos pero al mismo tiempo pertenecientes a una colectividad. 

 

 

 
109 Ibíd., p. 123. 
110 Ibídem.  
111 Ibíd., p. 124. 
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2. La Genealogía y su relación con la Archivística 

 

Conocer los antepasados más remotos de la humanidad permite fortalecer nuestra 

identidad y memoria, al mismo tiempo se puede saber sobre enfermedades, 

alimentación y formas de vivir que tenían, al igual que las ideas políticas que los 

definían e incluso su personalidad.112  

El trabajo de la Genealogía no es autónomo, la Archivística ha sido clave 

para sus logros. Manuel Romero define a la archivística como: 

Una técnica para lograr que el proceso de acumulación, conservación y servicio de 
la memoria social asentada en determinados soportes físicos y materiales, 
permanentes y durables […] funcionen con eficacia y economía. […] Es además 
una técnica científica porque parte de premisas racionales, críticas y rigurosas de 
aplicación universal a los archivos.113 

Lo referido por Romero, deja en claro que la Archivística tiene una función 

primordial para cualquier institución que genere y/o albergue documentación de 

cualquier tipo. Es una ciencia porque su técnica es universal, se emplea en 

cualquier institución dedicada a la gestión de documentos, resultado de la 

actividad administrativa de cualquier órgano productor; además, emplea 

conocimientos de conservación para un mejor manejo y consulta. 

Como mencionamos en el apartado anterior en la mayor parte del 

medioevo, las historias familiares se mantuvieron bajo formas orales114, era 

fundamental para dar soporte a cuestiones de carácter genealógico; no obstante, 

el devenir de los tiempos y las necesidades de los grupos sociales situaron al 

documento de archivo como la primera y principal fuente de datos fiables para el 

trazado de genealogías.115  

Si bien la oralidad proporcionaba datos básicos necesarios para el 

conocimiento sobre los antepasados, no siempre la memoria humana podía 

 
112 Uribe, Gloria (2006) “El Árbol Genealógico…op. cit., p. 3. 
113Romero, Manuel (1994) Archivística y Archivos soportes, edificios y organización. España: 
Asociación de archiveros de Andalucía. p. 28. 
114Calleja, Miguel (2010) “El Factor Genealógico: Posibilidades y límites…op cit., p. 148. 
115González, Francisco; Pérez, María G; Vivas Agustín (2017) “La investigación genealógica en los 
archivos eclesiásticos: fuentes y metodología”. España: Ibersid. [En línea] 
https://ibersid.eu/ojs/index.php/ibersid/article/download/4313/3880/. p. 42. Consultado el 7 de 
febrero del 2021. 

https://ibersid.eu/ojs/index.php/ibersid/article/download/4313/3880/
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subrayarse de ser confiable y más aún cuando quienes resguardaban la 

información solían ser los familiares más longevos.   

Por ello, la Genealogía requiere de la Archivística para que esta a través de 

su gestión de fondos (identificación, descripción, valoración y selección) le ayude a 

reconocer los documentos que necesita en su trabajo;116 así mismo, la Archivística 

requiere de la Genealogía para entender los lazos de parentesco que unen a las 

personas que se mencionan en el documento. Esta situación permite ver la 

relación entre una y otra, sin gestión archivística no habría conocimiento del 

contenido documental y sin Genealogía no cabría la posibilidad de saber las 

relaciones existentes entre documentos por los individuos mencionados en ellos.  

Ejemplo de lo anterior son los archivos civiles y eclesiásticos, fuentes 

primordiales al momento de llevar a cabo una investigación.117 La información 

resguardada en instituciones civiles y eclesiásticas brinda datos precisos de 

personas participes en investigaciones genealógicas. De estas fuentes una de las 

más relevantes son los registros parroquiales, “[…] la anotación sistemática de 

nacimientos, bautizos, matrimonios y defunciones permite encadenar las 

generaciones y dar adecuada forma al armazón genealógico que posteriormente 

deberemos ir complementando con otros datos a los que podremos acceder 

consultando diversas fuentes.”118 

Uno de los primeros acercamientos entre la Genealogía y la Archivística 

ocurrió en el siglo XVI en el lapso de 1545 a 1563, cuando la iglesia católica 

celebró el Concilio de Trento.119 En la sesión efectuada el 11 de noviembre de 

1563 se ordenó que las parroquias llevaran al día los libros de matrimonio y 

además los de bautismo para comprobar los grados de parentesco entre los 

 
116Cfr. Ministerio de fomento español, (s/f) Gestión documental: nivel 1. [En línea] 
http://www.apmarin.com/download/684_gd1.pdf. Consultado el 20de junio de 2020. 
117 González, Francisco; Pérez, María; Vivas, Agustín (2017) “La investigación genealógica…op. 
cit., p. 41.  
118Ibídem.  
119Kirsch, Johan (1912) “Concilio de Trento.” [En línea] 
https://ec.aciprensa.com/wiki/Concilio_de_Trento. Consultado el 29 de mayo de 2020. Johan 
menciona que el Decimonono Concilio Ecuménico se inauguró en Trento, Italia el 13 de diciembre 
de 1545, y se clausuró allí el 4 de diciembre de 1563. Su objetivo principal fue la determinación 
definitiva de las doctrinas de la Iglesia en respuesta a las herejías de los protestantes; un objetivo 
ulterior fue la ejecución de una reforma a fondo de la vida interior de la Iglesia, erradicando 
numerosos abusos que se habían desarrollado en ella.  

http://www.apmarin.com/download/684_gd1.pdf
https://ec.aciprensa.com/wiki/Concilio_de_Trento
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contrayentes;120 dando oficialmente el comienzo de registros sobre todo lo 

acontecido en cada parroquia católica, del mundo. Disposición que llevó a los 

sacerdotes a registrar en libros los sacramentos realizados para cada feligrés. 

Esta situación trajo consigo la necesidad de realizar trabajo archivístico, se 

clasificaron y ordenaron los documentos para un mejor manejo y preservación. 

Desde el siglo XVI hubo en las parroquias libros con registros de actas de 

bautismos, confirmaciones, primeras comuniones, matrimonios y defunciones.121 

El trabajo archivístico en los documentos da fe y veracidad de actividades y 

decisiones que la humanidad ha tomado a lo largo de su existencia. 

Manuel Romero menciona que la Genealogía cumple su labor al sintetizar 

sus análisis parentales en una figura convencional (árbol genealógico), 

permitiendo visualmente establecer la línea, filiación o gens de cada miembro en 

la familia,122 mostrando los lazos existentes entre un(os) documento(s) y otro(s), 

respecto a las personas mencionadas en ellos y los lazos de parentesco entre los 

sujetos. Brindando la posibilidad de entender que, la relación entre estas ciencias 

es que ambas se complementan y sin ellas, el trabajo de investigación sería 

imposible de realizar. 

 

2.1 El documento de archivo en la Genealogía 

 

Desde su nacimiento la Genealogía se ha visto aventajada por tener la posibilidad 

de encontrar información para llevar a cabo sus investigaciones, en cualquier 

soporte tangible o intangible. Hoy en día conocemos los distintos repositorios 

documentales que existen para realizar una profunda investigación, los cuales 

resguardan archivos familiares, eclesiásticos, notariales, de la administración del 

estado, municipales, económicos, patrimoniales y clínicos.123 

 
120Nieto Mireia, (2017) “¿Qué tiene que ver el Concilio de Trento con la genealogía?” [En línea] 
https://tataranietos.com/2017/01/31/concilio-de-trento-genealogia/. Consultado el 29 de mayo de 
2020. 
121 Uribe, Gloria (2006) “El Árbol Genealógico…op. cit., p. 5. 
122Romero, Manuel (1994) Archivística y Archivos…op. cit., p. 115. 
123 Uribe, Gloria (2006) “El Árbol Genealógico…op. cit., p. 4. 

https://tataranietos.com/2017/01/31/concilio-de-trento-genealogia/
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Pero durante el medievo, al menos desde el siglo XI, de toda esta 

diversidad documental solo era posible reconocer la existencia de archivos 

propiamente nobiliarios. Sin embargo, en una primera etapa las estructuras de 

parentesco no generaban un esquema de tipo linajístico,124 la conciencia de los 

antepasados parecía mantenerse en el canal de la oralidad, y perduró en esa vía, 

hasta que en los siglos XIV y XV algunos cronistas comiencen a fijarlas por 

escrito.125 Gracias a ello, la importancia de mantener por escrito las actividades 

diarias, dio como resultado el elemento primordial para la Genealogía: el 

documento de archivo.  

Anabella Barroso y Juan José Z. Muxika aseguran, “la base de cualquier 

investigación de carácter genealógico es el documento de archivo. Organizados 

en fondos, secciones, y series documentales, se convierten en fuente 

prácticamente inagotable tanto por su riqueza informativa como por su volumen 

para cualquier investigación genealógica”.126  

Comencemos por señalar tres definiciones de lo que es el documento de 

archivo, Antonio Tanodi menciona que “es el soporte que contiene un texto que es 

el resultado de una actividad administrativa de una entidad, efectuada en 

cumplimiento de sus objetivos y finalidades”.127 

Según el Diccionario de Terminología Archivística del Consejo Internacional 

de Archivos128 es:  

“el conjunto de documentos, sean cuales sean su fecha, su forma y su soporte 
material, producidos o recibidos por toda persona física o moral, y por todo 
servicios u organismo público o privado, en el ejercicio de su actividad, y son, 
conservados por sus creadores o por sus sucesores para sus propias 

 
124 Palabra expresada por el autor Miguel Calleja (2010) dentro de su obra “El Factor Genealógico: 

Posibilidades y límites de la documentación de archivo para la elaboración de historias familiares.” 
España: Emblemata, 16. p. 129. 
125 Calleja, Miguel (2010) “El Factor Genealógico…op. cit., p. 129. 
126 Uribe, Gloria (2006) “El Árbol Genealógico…op. cit., p. 4. 
127Heredia, Antonia (1991) Archivística general: teoría y práctica. Diputación Provincial de Sevilla: 
Sevilla. p. 124. 
128 El Consejo Internacional de Archivos, con sede en Paris, Francia. Se dedica al desarrollo de los 
archivos a escala mundial promoviendo la conservación, desarrollo y utilización del patrimonio 
mundial de los mismos.  
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necesidades. Transmitidos a la institución de archivos competente debido a su 
valor archivístico”.129  

En tanto, que en la ley de Archivos de Andalucía del año 1984 define al 

documento como:  

“Toda expresión en lenguaje oral o escrito, natural o codificado, recogida en 
cualquier tipo de soporte material, así como cualquier otra expresión gráfica que 
constituya testimonio de funciones y actividades sociales del hombre y de los 
grupos humanos, con exclusión de las obras de creación y de investigación 
editadas, y de las que, por su índole, forman parte del patrimonio bibliográfico, así 
como las expresiones aisladas de naturaleza arqueológica, artística o 
etnográfica”.130  

Las tres definiciones coinciden en señalar: “en el ejercicio de su(s) 

actividad(es)”, es decir, los documentos de archivo son el resultado de todas 

aquellas acciones diarias que un(os) sujeto(s) lleva a cabo y de las cuales se deja 

asentado como prueba en un documento. 

De acuerdo con el Ministerio de Fomento Español en su Manual de gestión 

documental, existen tres clases de archivos y documentos: activos o de gestión, 

semiactivos o de concentración y el histórico. Cada uno de estos con funciones 

específicas.131  

El archivo activo o de gestión, reúne los documentos que son de consulta 

frecuente por parte del sujeto productor (la institución que los elabora) y 

regularmente permanecen en este un promedio de cinco años; en tanto que, el 

archivo semiactivo o de concentración alberga los documentos que aún tienen 

valores administrativos, pero son consultados con menor frecuencia y están en el 

camino para trascender a su siguiente etapa: la histórica; es en esta etapa donde 

culmina la vida “activa” del documento, a partir de aquí se buscará un lugar para 

su resguardo. El documento histórico es el de mayor estimación social y 

administrativa pues es el encargado de dar las pautas necesarias para el fomento 

de la investigación y la cultura. 

Francisco Fuster menciona las tres características fundamentales que dan 

sentido al documento histórico; en principio, la objetividad, esta, según el autor, 

 
129Martin, Cesar (2009) “Concepto y función de archivo Clases de archivos El Sistema Archivístico 
Español.” [En línea] http://eprints.rclis.org/14058/1/sisarchivesp.pdf. Consultado el 29 de mayo de 
2020. 
130 Heredia, Antonia (1991) Archivística general: teoría y práctica…op. cit., p. 124.  
131Cfr. Ministerio de fomento español, (s/f) Gestión documental: nivel 1…op. cit.  

http://eprints.rclis.org/14058/1/sisarchivesp.pdf
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suele reproducir los hechos tal cual, sin añadir elementos de crítica, subjetivos o 

de valoración; segundo, la autenticidad, la cual debe ser probada científicamente; 

y tercero, la originalidad, producida a través del trabajo habitual de la vida 

administrativa, pública o privada, y se emite en folios o en piezas sueltas, 

generalmente en grafía manuscrita, aunque en raras ocasiones suele también 

realizarse por medios impresos, en originales múltiples.132 

Por todo lo anterior, es que podemos refrendar al documento de archivo 

como la pieza fundamental para cualquier trabajo de investigación genealógica o 

de otra índole, sea que se encuentre de forma activa, semiactiva o inactiva. 

 

3. El método genealógico de William Rivers 

 

En este apartado abordaremos lo correspondiente al método genealógico de 

William Rivers; centramos nuestra atención en conocer los aspectos significativos 

de su autor con el fin de dar contexto a su propuesta metodológica. 

 

3.1. William Rivers 

 

A este investigador se le reconoce como el fundador de la antropología británica y 

del método genealógico. Nació en Luton, Inglaterra en el año de 1864,133 en su 

juventud estudió medicina y se tituló como médico en el Hospital de Saint 

Bartholomew en 1886, gracias a la atención a sus pacientes pronto manifestó su 

interés por la psicología.134 

Rivers fue un hombre con muchas habilidades, dedicó parte de su juventud 

a viajar y conocer gente que le proporcionase nuevos conocimientos para su 

profesión. Es por ello por lo que: 

Después de titularse, Rivers realizó viajes como médico a bordo de barcos 
británicos […] Viajó con frecuencia a Alemania, donde estudió con los más 

 
132 Fuster, Francisco (2001) Archivística, archivo, documento de archivo…necesidad de clasificar 
los conceptos. España: Universidad de Murcia. p. 107. 
133Garay B., José Antonio (2010) “William Halse Rivers Rivers.” [En línea] 
http://elantropologoysusobras.blogspot.com/2010/04/william-halse-rivers-rivers.html. Consultado el 
15 de diciembre 2019. 
134 Kosbaek, Leif (2014) “W. H. R. Rivers: médico…op. cit. p. 43. 

http://elantropologoysusobras.blogspot.com/2010/04/william-halse-rivers-rivers.html
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avanzados psicólogos alemanes. En 1891 empezó a trabajar bajo la dirección de 
Sherrington, el Premio Nobel, al tiempo que se mantenía atento a las nuevas 
teorías del gran mundo, sobre todo las de Alemania, tanto que en 1892 pasó 
varios meses estudiando con destacados psicólogos de ese país.135 

Debido a su ímpetu por estar siempre en constante actualización en la 

antropología y la psicología, fue considerado en 1910 para participar en la reunión 

donde se fundó la British Psychological Society, con lo cual hizo hincapié en el 

trabajo de Sigmund Freud sobre el psicoanálisis. Cinco años más tarde, en la 

antesala de la primera guerra mundial y gracias a su ferviente trabajo médico, se 

le recluta por el servicio psiquiátrico del ejército británico donde empezó a trabajar 

en las neurosis relacionadas con la guerra.  

El parteaguas para la creación de este método surge a raíz de la necesidad 

que tienen los antropólogos, especialmente Tylor136, de cimentar sus bases no 

solo teóricas, sino de campo, para demostrar que su área de estudio no era 

simplemente un trabajo de gabinete (como lo hacían llamar). 

Años después, hacia 1898 se organiza el primer trabajo de campo 

antropológico por la institución de Cambridge al Estrecho de Torres, lugar 

localizado en Australia, organizada por Alfred Cort Haddon. El cual diez años 

antes (1988) había organizado una expedición biológica a la misma región con el 

objetivo de estudiar los arrecifes de coral, pero durante su estancia allá se interesó 

cada día más en la vida y la cultura de la población indígena.137 

Para esta expedición, se solicitó la presencia de Rivers, y aunque en un 

principio no estaba seguro de asistir, gracias a dos de sus mejores alumnos 

invitados también por Haddon fue que aceptó unirse a ellos. Curiosamente, en 

este grupo de investigación se encontraba un naturista con intereses etnológicos 

(Haddon); apoyado por Rivers, Mc Dougall y Seligman, tres investigadores que 

 
135 Ibídem.  
136Wikipedia, (2020) “Edward Burnett Tylor.” [En línea] 
https://es.wikipedia.org/wiki/Edward_Burnett_Tylor. Consultado el 15 de diciembre de 2019. 
Edward Burnett Tylor (Londres, Inglaterra; 2 de octubre de 1832 – Somerset, 2 de enero de 1917) 
fue un pionero en la antropología que en 1871 definió el concepto de cultura como «el conjunto 
complejo que incluye conocimiento, creencias, arte, moral, ley, costumbre, y otras capacidades y 
hábitos adquiridos por el hombre como miembros de una sociedad.  
137 Ibíd., p. 47. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Edward_Burnett_Tylor
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eran médicos especialistas en psiquiatría; y Ray, un lingüista especializado en 

lenguas melanesias.138 

Dentro de la expedición, el trabajo que Haddon había asignado a Rivers, 

constaba en observar fenómenos fisiológicos y psicológicos, así mismo estudiar la 

transmisión hereditaria del daltonismo. Es gracias a esta tarea que fue como 

Rivers desarrolló el método genealógico, un procedimiento metodológico por el 

cual un investigador de campo, mediante el uso de la encuesta antropológica, 

recolecta un conjunto de datos específicos sobre los integrantes - tanto 

ascendientes como descendientes.139  

Este procedimiento consta de cuatro funciones primordiales, a) la 

elaboración de sistemas de parentesco b) el uso que se les da a las genealogías 

para la regulación de matrimonios c) su uso en el ámbito de la investigación de las 

leyes que regulan la afiliación y herencia de la propiedad y d) su aplicación en los 

estudios de migraciones.140 

Posteriormente, Rivers escribe el libro Los Toda141, en el cual hace constar 

la aplicación de su método dentro de una tribu africana, pues menciona en un 

apartado:  

[...] cada vez que se mencionara un hombre en relación con una ceremonia o una 
costumbre social, se encontraría su nombre en el registro genealógico y se 
establecería su relación con las demás personas que participarían en la ceremonia 
o la costumbre. De esta manera se introdujo un elemento concreto que facilitaría 
mucho la investigación. Por medio de ejemplos concretos fueron investigadas 
costumbres y ritos, en los cuales las personas que participaron eran gente de 
carne y hueso, tanto para mí como para mis informantes [Rivers, 1906: 11 y 12]142 

Así mismo, dentro de un análisis que hace el investigador Davinson (2006) 

sobre el método de Rivers, señala las ventajas que tiene al emplearlo: 

a) nivel de concreción (cuestiones abstractas sobre bases puramente concretas), 
b) es ventajoso cuando se cuenta con tiempo suficiente para el trabajo de campo y 
subsana el problema de la lengua indígena (Rivers recomendaba en este caso 

 
138 Ibídem. 
139 Davinson, Guillermo (2006) Herramientas de investigación…op. cit., p. 12. 
140Ibíd., p. 15. 
141Wikipedia (2019) “Los toda.” [En línea] https://es.wikipedia.org/wiki/Toda. Consultado el 15 de 
diciembre de 2019. Libro escrito por William Rivers, publicado en 1906, rico en información 
etnográfica sobre la tribu “Toda”, una pequeña comunidad de pastores que viven en la aislada 
meseta Nilgiri en el sur de la India. Antes del siglo XVIII, los Toda coexistieron localmente con otras 
comunidades, como los Kota y Kuruba, en una organización comunal inspirado en un sistema 
castas en el cual los Toda eran la casta de mayor poder.  
142 Korsbaek, Leif (2014) W. H. R. Rivers: médico…op. cit., p. 50. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Toda
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intérpretes), c) comprueba la exactitud de los propios testigos (el método al 
constatar la información) posibilita detectar la contradicción o inexactitud y d) 
permite entender los <<rasgos de la psicología salvaje>> al penetrar en las 
peculiaridades mentales de los informantes que causan los malentendidos.143 

Para 1910 Rivers publica el artículo “La elaboración y utilización de 

genealogías en las investigaciones antropológicas,” donde aborda nuevamente 

puntos acerca de su método genealógico haciendo énfasis en la antropología y 

sus investigaciones de trabajo de campo. Explica que “la mayoría de los pueblos 

de las bajas culturales conservan ordenadamente estas listas de sus ancestros (o 

genealogías) […]”.144 

El artículo muestra el amplio registro de las condiciones sociales de 

aquellas personas y sus lazos genealógicos, afirmando que sin importar la 

consanguineidad los hijos adoptados deben estar anexos al registro. Así mismo, 

Rivers enfatiza el registro como la actividad primordial de la metodología que 

propone, debido a que toda la información plasmada en papel será de utilidad para 

hacer análisis y tratamiento documental sobre cada núcleo familiar y los miembros 

que lo integran. Así denota aspectos con relación a los mismos, con los 

documentos es posible visualizar la proporción de los géneros, el tamaño de la 

familia, el sexo del primogénito, la proporción de niños que crecen y se casan en 

relación con el total de nacidos y otras cuestiones similares que pueden estudiarse 

estadísticamente.145 

El resultado de su propuesta metodológica es un número importante de 

documentación que permite hacer una exhaustiva línea genealógica con aspectos 

específicos. Rivers señaló que cada vez que se mencionara un hombre en 

relación con una ceremonia o una costumbre social, se encontraría su nombre en 

el registro genealógico y se establecería su relación con las demás personas que 

participarían en la ceremonia o la costumbre.146 

 

 

 
143Davinson, Guillermo (2006) Herramientas de investigación…op. cit., p. 15. 
144Rivers, William (1910) “La elaboración y utilización de genealogías en las investigaciones 
antropológicas”. [En línea] http://www.ciesas.edu.mx/publicaciones/clasicos/articulos/rivers.pdf. p. 
1. Consultado el 15 de diciembre de 2019. 
145 Ibídem. 
146Korsbaek, Leif (2014) W. H. R. Rivers: médico…op. cit., pp. 45-46.  

http://www.ciesas.edu.mx/publicaciones/clasicos/articulos/rivers.pdf
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3.1.1. Aspectos fundamentales de la propuesta metodológica 

 

William Rivers desarrolló su método genealógico con base en el trabajo de campo 

realizado en varias poblaciones indígenas, del Estrecho de Torres, en 1898, 

(ubicado en Australia). El cual básicamente refiere dos aspectos metodológicos 

sobresalientes, el trabajo de campo y el análisis de gabinete, de esto último 

menciona se deben profundizar aspectos teóricos de los datos obtenidos.147 En 

este apartado abordaremos la manera en que Rivers hizo el tratamiento de los 

datos recabados.148 

Rivers a través de su artículo “La elaboración y utilización de genealogías 

en las investigaciones antropológicas”,149 explica a detalle como llevó a cabo la 

implementación del “método genealógico” en poblaciones de Guadalcanal, en las 

Islas Salomón Orientales, localizadas en Oceanía. Su cuestionario permitía, sin 

necesidad de conocer la lengua vernácula, acceder al universo del parentesco y 

otros aspectos de la vida social de los entrevistados. Lo cual le dio como 

resultado, cuatro aspectos primordiales al tratamiento de los datos, que son: 

• Trabajar en los sistemas de relaciones. 

Se refiere a las relaciones que existen entre las personas que aparecen en 

las genealogías (padres, hermanos, tíos, sobrinos, etc.). 

• El estudio de la regulación del matrimonio.  

Podremos observar no solo qué tipo de matrimonios han sido permitidos, y 

cuáles han sido prohibidos, también mostrar estadísticamente la frecuencia 

de los diferentes tipos y la conveniencia que trajeron ciertos matrimonios. 

• Las leyes que reglamentan la descendencia y la herencia de la propiedad 

El modo de sucesión de los jefes, para el estudio de la herencia de la 

propiedad. 

• Estudio de las migraciones (línea de aplicación que ocasionalmente es de 

gran valor). 

 
147 Davinson, Guillermo (2006) Herramientas de investigación…op. cit., p.12. 
148 Rivers, William (1910) “La elaboración y utilización de genealogías…op. cit. p.4. 
149Ibíd.  
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Las personas que llegaron de otros lugares pudieron ir de la mano con los 

enlaces matrimoniales, para conocer las relaciones que se crean entre 

individuos nativos y extranjeros. 

Señala Rivers que al utilizar su método […] contamos con una herramienta 

muy efectiva para entender las relaciones de ayuda mutua, los sistemas 

económicos informales, los patrones de movilidad espacial y social, las tendencias 

en los intercambios matrimoniales o de convivencia sexual, entre otros.150 

Situaciones convenientes a nuestra investigación. 

También señala que la comparación de resultados entre el método y una 

investigación directa es interesante, pues si hay discrepancias entre los resultados 

de uno y otro método, la investigación de éstos pudiera no sólo ofrecer pistas 

sobre nuevos puntos de vista, también arrojaría luz sobre peculiaridades 

lingüísticas y sicológicas que hayan dado pie a los malentendidos.151 

En resumen, Rivers nos muestra el camino metodológico para llevar a cabo 

el tratamiento de la información recabada sobre los aspectos genealógicos. Para 

nuestra investigación la propuesta de este hombre resulta fundamental en tanto 

que nos permite trabajar los sistemas de relaciones. 

 

3.1.2. La implementación del método genealógico 

 

Rivers menciona que los sistemas de relaciones permiten identificar los 

parentescos entre el “informante” y los miembros que aparecen o son 

mencionados en la genealogía, señala que dentro de este sistema existen cuatro 

clases de relaciones: 

1) Las que se pueden trazar en las genealogías. Estas son las relaciones 

directas de sangre o parentesco entre los individuos mencionados en la 

genealogía que son posibles plasmarlos o colocarlos en la misma.  

2) Las relaciones de sangre o matrimonio que no pueden ser trazadas por las 

genealogías disponibles. Se refiere a las genealogías que no abarcan a 

 
150 Davinson, Guillermo (2007) Una mirada al método genealógico…op. cit., p. 172. 
151 Rivers, William (1910) “La elaboración y utilización de genealogías…op. cit., p. 7. 



 

44 

 

toda la familia del informante, sino únicamente los principales de esta para 

efecto conciso (por ejemplo: tatarabuelos, bisabuelos, abuelos, padres y el 

sujeto informante). 

3) Las relaciones que dependen de la pertenencia a una categoría social. Un 

claro ejemplo sería el denominado adjetivo de “abuelito (a)” a toda aquella 

persona de la tercera edad, llamándolo así no por ser tu pariente, sino por 

el respeto que se le tiene a la persona.  

4) Las relaciones que dependen de algún vínculo artificial inventado por el que 

lo usa. El ejemplo más común es darle a tu mejor amigo (a) el adjetivo de 

“hermano (a)” el resultado de ello sería que tus hijos a él (ella) le digan tío 

(a) por que “estas relaciones artificiales son a veces transmitidas de padre a 

hijo y así sucesivamente”.152  

Para nuestra investigación el tratamiento sobre los sistemas de relaciones 

que llevó a cabo Rivers es fundamental. De esta manera podremos apreciar a 

detalle las relaciones de Isidro Fabela, desde su núcleo familiar y las personas que 

fue conociendo en cada etapa de su vida personal y profesional. Además, el 

método nos permitirá dar cuenta que no solo la antropología puede hacer uso de 

este, también otras ciencias pueden hacerlo. 

Para nuestra investigación lo relevante del método genealógico es la 

propuesta de análisis de los datos recabados. 

 

4. Las propuestas teóricas: los lazos de parentesco, la Genealogía del 

Estado y la Genealogía del poder 

 

Una de las principales propuestas teóricas que sustentan nuestra investigación 

son los lazos de parentesco. Debemos señalar que, de acuerdo con Luz Amparo 

Serrano Quintero, los lazos de parentesco se definen como la unión, vínculo o 

conexión que existe entre dos personas, sea por consanguinidad, afinidad o por 

 
152 Ibíd., p. 6. 
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disposición de la ley, en el caso de la adopción.153 Por lo tanto, esta categoría está 

sujeta directamente a la Genealogía. 

No solo se limita a hablar de una descendencia directa (sanguínea), 

también relaciona la afinidad surgida del matrimonio (el cual, además de vincular a 

los cónyuges, emparenta también a sus respectivos familiares consanguíneos). 

Por otra parte, existen aquellos lazos que uno establece en sus círculos cercanos, 

a estos se les denomina “por costumbre”, entre ellos se encuentra el compadrazgo 

y el padrinazgo o de reconocimiento (como es el caso del hijo reconocido); los 

lazos legales son aquellos en los que un sujeto se vuelve tutor de otro a pesar de 

no existir parentesco entre ellos. De esa manera, queda claro que se extiende la 

red de relaciones de los individuos.154 

Dentro de la clasificación, hay un término en particular que, a pesar de no 

expresar un vínculo de parentesco con la persona de referencia, es muy 

significativo por el sentimiento que se le impregna a esta relación, y nos referimos 

al lazo de amistad.155 Que, si bien no otorga un derecho directo hacia el referente, 

puede ser incluso más fuerte que los vínculos o lazos parentales que se conocen. 

Después de haber abordado los lazos de parentesco procedemos a revisar 

las propuestas teóricas de la Genealogías del estado y del poder. 

Arturo Santillana en su artículo: “Apuntes para una Genealogía del Estado”, 

explica que son tres los autores que abordó para respaldar su investigación: Marx, 

Nietzsche y Foucault; los cuales “tienen mucho que decir respecto al diagnóstico 

de las condiciones históricas de posibilidad del desarrollo del Estado desde un 

horizonte genealógico […] debido a que primero se debe comprender como se ha 

 
153Serrano Luz A. (2017) Una mirada al derecho de familia desde la psicología jurídica: personas, 

parejas, infancia y adolescencia. Colombia: Universidad Santo Tomás. [En línea] 
https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/26787/Segundapartederechofamiliacapitulo2
parentesco2020luzserrano.pdf?sequence=1&isAllowed=y. p. 97. Consultado el 16 de febrero de 
2022. 
154Instituto Nacional de Geografía y Estadística (s/f) Clasificación de parentescos. México: INEGI. 

[En línea] 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/mti/2013/doc/clasificacion_parentescos.pdf. p. 4. 
Consultado el 7 de febrero de 2022. 
155Ibíd. pp. 3-4. 

https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/mti/2013/doc/clasificacion_parentescos.pdf
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construido esta forma de organización y control de la vida humana llamada 

estado.”156 

Por su parte, Foucault, considera a la Genealogía como su método y 

construye la historia del presente a través de ésta; mientras que Nietzsche señaló 

la utilización de la Genealogía como método de aproximación para estudiar los 

fenómenos sociales como la religión. Para estos dos pensadores, la Genealogía 

es un juego de interpretaciones cuya “objetividad” será un reto demasiado elevado 

para un conocimiento o un saber que responde a determinada voluntad de 

poder.157 

Por su parte, Santillana menciona que Marx nunca hizo explícita su 

inquietud por desarrollar una Genealogía, pero este sugiere en la obra El capital 

un apunte hacia una Genealogía de la civilización capitalista; a su vez el autor, al 

estudiar a Foucault “dice que este se deslinda del marxismo, sin embargo, le debe 

mucho al método histórico con el que Marx sustentaba todas sus 

investigaciones”.158 

A estos tres autores Santillana suma un cuarto teórico en su investigación, 

Freud, del cual destaca su manejo sobre la psicología de las masas, menciona 

que “nos permite comprender que las acciones y decisiones sociales y políticas de 

los individuos están determinadas por una historia de vida, por un contexto 

cultural, por un ethos, sin los cuales no se podría comprender la conducta humana 

[…]; por ello, el psicoanálisis y la psicología nos permiten comprender los 

fundamentos psicológicos del ejercicio del poder y de la resistencia del poder”.159 

Estos cuatro pensadores tienen mucho en común, pues su manera de 

explicar al estado es de una forma más psicológica, de poder y dominación, así 

como de resistencia y luchas, de conflicto y disputa, resultado de la zozobra, el 

 
156Santillana, Arturo (2010) “Apuntes para una genealogía del Estado.” México: Redalyc, 23. [En 
línea] https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=59518491004. p. 94. Consultado el 2 de septiembre 
del 2020. 
157 Ibíd., pp. 94-95 y 97. 
158 Ibíd., pp. 98- 97. 
159 Ibíd., p. 96. 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=59518491004
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sospecho, el cuestionar y criticar que los caracteriza; por tanto, no hay orden o 

arreglo aterciopelado.160  

Utilizan a la Genealogía como su método, la toman desde un punto de 

origen, de cómo emergen, proceden, se descubren o inventan las cosas. “Es una 

ciencia que desenmascara la plácida explicación de los fenómenos que mira hacia 

una evolución progresiva de la humanidad para recordarnos que, a pesar de la 

tecnología, seguimos siendo tan elementales como siempre.” […] “condenados a 

las relaciones de poder y resistencia de unos seres humanos sobre otros, así 

como a la búsqueda incansable por la libertad”.161 

Al mismo tiempo Santillana explica que las relaciones de poder a las que se 

refiere no son buenas o malas, sino que pueden adquirir formas democráticas o 

autocráticas; por ello, el poder determina el comportamiento de una sociedad no 

solo por una racionalidad económica, histórica, de relaciones de poder político, 

económico o militar, depende también del tipo de familia, la escuela, la pareja, el 

trabajo, la clínica, el asilo, etcétera.162  

Lo anterior, nos permite introducirnos al conocimiento de la Genealogía del 

poder. En el artículo “Fuegos cruzados: la genealogía del poder de Michel 

Foucault y el marxismo” de Marcos Santucho, podemos constatar que el principal 

pensador de un poder-estado fue Foucault. Los autores Santillana y Santucho en 

sus respectivos artículos lo priorizan, porque este tuvo su etapa genealógica en 

los años 70, de la cual surgió la Genealogía del poder como matriz válida y eficaz 

de análisis de las relaciones de poder, y con ello el rechazo por el marxismo”.163 

Como pudimos apreciar en uno de los párrafos anteriores, Foucault se 

deslinda del marxismo, pero le debe mucho al método histórico con el que Marx 

sustentaba sus investigaciones. Por esto, Santucho los relaciona y nos dice que 

“el problema de la Genealogía del poder con el marxismo es que ambas teorías 

 
160 Ibíd., p. 98.  
161 Ibídem.  
162 Ibíd., pp. 102-103. 
163 Santucho, Marcos (2012) “Fuegos cruzados: la genealogía del poder de Michel Foucault y el 

marxismo.” Chile: Síntesis, 3. [En línea] 
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/sintesis/article/view/8234/9114. pp. 1-2. Consultado el 14 de 
agosto del 2020. 

https://revistas.unc.edu.ar/index.php/sintesis/article/view/8234/9114
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aparte de aportar sus respectivos análisis de poder político, aspiran también a 

articularse con la propia práctica”.164  

Durante su etapa genealógica, Michel Foucault se dedicó a abordar una 

nueva temática llamada relaciones de dominación, las cuales son “un dominio 

tradicionalmente característico (no exclusivo) de los análisis marxistas […] y se 

propone explorar las complejas articulaciones entre poder y saber.” 165 Es debido a 

esto que se le relaciona a Foucault con Marx, y este a su vez lo rechaza. 

Foucault se preguntaba lo siguiente: 

¿Si las relaciones de poder, a pesar de estar íntimamente ligadas con y en las 
relaciones económicas, no deberían analizarse con instrumentos que den cuenta 
de su propia especificidad, y que no subordinen funcionalmente el poder a la 
economía, ni reduzcan su relación a un mero isomorfismo formal?166 

Examinando la pregunta, esto quiere decir que existe una conexión entre 

las relaciones de poder y las relaciones económicas; sin embargo, la manera en 

que deberían ser analizadas cada una de éstas es por instrumentos o 

mecanismos que les permitan demostrar su propia forma de ser, de tal manera 

que no exista una subordinación entre el poder y la economía o una reducción 

entre estas.167  

Es aquí donde Foucault ve a la Genealogía como la herramienta que le 

permite encontrar el origen o el descubrimiento de las respuestas a sus preguntas, 

sumando la construcción de la historia de su presente a través de esta y 

haciéndola su método.  

Como podemos apreciar, las teorías enunciadas son relevantes a nuestra 

investigación en tanto que sin ellas el trabajo carecería de soporte quedándose en 

la etapa de descripción de los datos. Pero lo más importante, es que ambas 

teorías consideran a la Genealogía como uno de los aspectos claves para 

entender el origen y evolución de los individuos, además “las relaciones de poder 

y los lazos de parentesco” son nuestras principales categorías, las ventanas que 

nos dan mejor acceso al conocimiento. 

 
164 Ibíd., p. 2. 
165 Ibídem.   
166 Ibíd., p. 5. 
167 Ibídem. 
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Los autores coinciden en que “las relaciones de poder” son una categoría 

fundamental para los estudios genealógicos, al respecto Santillana mencionó: “la 

genealogía se encuentra en medio del juego entre las relaciones de poder y la 

producción del saber en una determina época.”  

En resumen, el contenido de este capítulo permite valorar a la Genealogía 

como una ciencia fundamental para el estudio de los procesos sociales, la cual 

tiene un origen antiguo, vinculado al proceso civilizatorio; además, pudimos 

apreciar que la ciencia de los parentescos nace en Europa y que a lo largo del 

desarrollo humano ha sido fundamental, situación que de igual manera aplica a 

México. 

Así mismo hicimos constar la relevancia de la Genealogía y su vínculo con 

la Archivística, pues esta última proporciona las fuentes documentales para llevar 

a cabo cualquier investigación; además, a través de los estudios genealógicos es 

posible encontrar lazos existentes entre documentos. Por ello ambas ciencias son 

imprescindibles una de la otra. 

En cuanto al “método genealógico” propuesto por Rivers, queda claro que 

es importante pues sin él la recolección de datos y elaboración de genealogías no 

tendría las bases necesarias. Su propuesta metodológica proporcionó aspectos 

necesarios a nuestra investigación, los cuales se implementaron en el presente 

trabajo. 

Finalmente, las teorías del poder y del estado fueron piezas centrales de 

esta investigación, que abrieron el camino hacia la comprensión de la genealogía 

política. Además, permitieron dilucidar las relaciones de poder y los lazos de 

parentesco, dando soporte a la investigación. 
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CAPÍTULO 2 

La Genealogía de Isidro Fabela 

 

Bendita tierra de Atlacomulco […] pueblecito mío […]mi 
solar natío […] donde oí por primera vez el acento de 

Dios en los labios maternales, donde aprendí la palabra 
santa de todos los idiomas: ¡Madre! […] donde aprendí a 

leer, donde aprendí a pronunciar las santas palabras: padre,  
patria […]donde el venerable hidalgo de mi casona solariega  

me enseñó a ser hombre de honor, de libertad y de bien.168 
(Isidro Fabela Alfaro) 

 

En este segundo capítulo, centraremos nuestra atención en el análisis de la 

Genealogía de Isidro Fabela, aspecto que a nuestro juicio fue clave para su 

ascenso político. La pregunta que guía el capítulo es la siguiente: ¿Fue la 

genealogía de Isidro Fabela determinante para lograr un lugar privilegiado en el 

ámbito político mexicano? 

Son varios los libros que se han escrito sobre la vida de este destacado 

político, así como de su labor diplomática; sin embargo, la Genealogía de este 

hombre no ha sido abordada a detalle. El objetivo del presente capítulo busca 

advertir la importancia de los lazos familiares y políticos de Isidro Fabela. 

La principal fuente para el desarrollo de este capítulo fue la página oficial 

web de Isidro Fabela.169 En ella se encuentran contenidos documentos relevantes 

de este hombre: una vasta correspondencia, títulos de propiedades, obra literaria, 

así como testimonios que dan cuenta de los cargos políticos y diplomáticos que 

desempeñó desde la época de la Revolución Mexicana hasta que fue gobernador 

del Estado de México; amplia documentación que abre las posibilidades para otras 

investigaciones. 

Además, los libros: Isidro Fabela Alfaro: pensamiento y obra a cien años de 

la revolución, escrito por Arturo González y Jesús Hernández,170 e Isidro Fabela. 

 
168Allende, Arturo; Blas, Jesús (2012) Isidro Fabela Alfaro: pensamiento y obra a cien años de la 

revolución. México: Consejo Editorial de la Administración Pública Estatal. p. 15-16. 
169Centro cultural Isidro Fabela, (2020) “Acervo Isidro Fabela.” [En línea]  
https://isidrofabela.org.mx/. Consultado el 22 de septiembre de 2020. 
170Allende, Arturo; Blas, Jesús (2012) Isidro Fabela Alfaro: pensamiento…op. cit. 
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Pensador, político y humanista (1882-1964), coordinado por María Teresa Jarquín 

Ortega,171 complementan la información sobre este destacado político, sobre todo 

sobre su vida, y actividades profesionales y políticas. 

El capítulo consta de cuatro apartados; en el primero, abordamos la 

relevancia de la Genealogía en los estudios sociales, para ello tomamos en 

consideración la postura de connotados investigadores que la han definido y dan 

cuenta de su función, permitiéndonos mostrar el valor de esta ciencia. 

En el segundo apartado, hablamos sobre la página web de Isidro Fabela, en 

la que se tienen resguardados todos los documentos y fotografías que a lo largo 

de su vida, este personaje fue acumulando; explicamos porqué se llevó a cabo el 

proyecto del acervo en digital y de qué manera está constituida cada sección en el 

sitio; además resaltamos lo importante que son los repositorios digitalizados para 

los investigadores y cómo es que gracias a este, durante la pandemia fue posible 

consultar documentos necesarios para el proyecto de investigación, sin salir de 

casa. 

En el tercer apartado, centramos nuestra atención en la Genealogía de 

Fabela, con la finalidad de conocer su origen, desarrollo personal, profesional y 

político, desde su nacimiento hasta su egreso de la universidad, para advertir las 

condiciones favorables del seno familiar y los vínculos académicos y de amistad 

establecidos por él en las instituciones educativas en las que realizó sus estudios. 

Finalmente, en el tercer apartado mencionamos la trayectoria laboral de 

este hombre, damos cuenta de su paso por distintas instituciones que le dieron las 

bases para su futuro desempeño político. 

Para lograr un mejor análisis de los aspectos que integran el capítulo 

atenderemos parte de la propuesta de William Rivers,172 el cual habla sobre todo 

lo correspondiente a los sistemas de relaciones, como referimos en el capítulo 

anterior. Así mismo, la categoría relaciones de poder será el hilo conductor que 

 
171Jarquín, Ma. Teresa (Coordinadora) (1996) Isidro Fabela: Pensador, político y humanista (1882-

1964). México: Instituto Mexiquense de Cultura. 
172Rivers, William (1910) “La elaboración y utilización de Genealogías en las investigaciones 

antropológicas.” Gran Bretaña: The Sociológical Review, III. [En línea] 
https://www.ciesas.edu.mx/publicaciones/clasicos/Articulos_CCA/013_RIVERS_Laelaboraiondegen
ealogias_20140704.pdf. Consultado el 2 de mayo de 2020.  

https://www.ciesas.edu.mx/publicaciones/clasicos/Articulos_CCA/013_RIVERS_Laelaboraiondegenealogias_20140704.pdf
https://www.ciesas.edu.mx/publicaciones/clasicos/Articulos_CCA/013_RIVERS_Laelaboraiondegenealogias_20140704.pdf
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nos permita analizar la vasta trayectoria de este hombre, desde una perspectiva 

del dominio, como lo señalan Santillana y Santucho.173 

 En este capítulo sostenemos que las condiciones familiares, el desempeño 

académico y los vínculos sociales establecidos por Fabela le dieron las bases, no 

únicamente para adquirir una excelente preparación profesional y mostrar su 

excelente desempeño laboral, sino le dispusieron para su futuro ejercicio político. 

 

1. La Genealogía 

 

Recordemos que Analía Montórfano menciona que el origen de la 

Genealogía “es tan antiguo como universal”.174 Sus estudios no son nuevos, están 

presentes desde el momento en el que al hombre le preocupó conocer de dónde 

venía, quiénes habían sido sus antepasados y cuáles eran las cosas que estos 

habían realizado, para que tuvieran la vida que vivían.175 

En el capítulo anterior vimos como muchas culturas antiguas en el mundo 

se preocuparon por dejar registro sobre su génesis, el linaje al que pertenecían y 

la descendencia que les precedía; de igual manera advertimos que gracias a su 

estudio es posible conocer las razones por las cuales cada uno de los individuos 

mantiene cierto tipo de prácticas o comportamientos. Da la posibilidad de 

descubrir enfermedades hereditarias y a veces la personalidad de un ser 

humano,176 las complicadas corrientes del ambiente familiar, la vida y la educación 

 
173Santillana, Arturo (2010) “Apuntes para una genealogía del Estado.” México: Redalyc, 23. [En 

línea] https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=59518491004. Consultado el 2 de septiembre del 
2020; Santucho, Marcos (2012) “Fuegos cruzados: la genealogía del poder de Michel Foucault y el 
marxismo.” Chile: Síntesis, 3. [En línea] 
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/sintesis/article/view/8234/9114. Consultado el 14 de agosto 
del 2020. 
174Montórfano, Analía (2010) “¿Qué es la Genealogía?” [En línea] 
www.apellidositalianos.com.ar/primeros_pasos.htm. Consultado el 05 de septiembre de 2019. 
175Davinson, Guillermo (2006) Una mirada al método genealógico y un ejemplo de su aplicación en 
un pueblo de Tlaxcala, México. [En línea] 
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/gt/20101011013703/07-Pacheco.pdf. p. 169. Consultado el 16 
de octubre de 2019. 
176Uribe, Gloria (2015) “El Árbol Genealógico. Construcción desde documentos de archivo. 
Revisión Bibliográfica”. Colombia: Pergamo, 11. [En línea] 
http://eprints.rclis.org/25353/1/Arbol_genealogico%20%281%29.pdf. p. 3. Consultado el 4 de enero 
del 2019. 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=59518491004
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/sintesis/article/view/8234/9114
http://www.apellidositalianos.com.ar/primeros_pasos.htm
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/gt/20101011013703/07-Pacheco.pdf
http://eprints.rclis.org/25353/1/Arbol_genealogico%20%281%29.pdf
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social, que necesariamente añaden facetas y matices que […] aún prevalecen 

sobre la fuerza pura de la herencia.177 

Y como en el caso que nos ocupa, nos permite conocer de cerca la manera 

en que los hombres acceden al poder, en tanto que esta ciencia se ocupa a detalle 

del linaje familiar, de las relaciones y los vínculos establecidos por el individuo, y 

de las relaciones de poder. Como bien lo señala Ignacio Santillana, por ello, el 

poder determina el comportamiento de una sociedad no solo por una racionalidad 

económica, histórica, política, económica o militar, depende también del tipo de 

familia, la escuela, la pareja, el trabajo, la clínica, el asilo, etcétera.178 Es aquí 

donde el proceso de investigación entra en juego en tanto los hallazgos y las 

aportaciones que se realizan con este tipo de trabajos a los estudios sociales. 

De acuerdo con el destacado genealogista chileno Cristian Cofré León “las 

genealogías se construyen desde uno mismo hacía atrás y con respaldos 

documentales que sean capaces de sustentar una conclusión respecto de una 

filiación”.179 Cofre menciona que la metodología genealógica consiste en seis 

pasos para llegar a una acertada obtención de datos sobre la persona que se 

investiga, estos son:  

Hacer una pregunta (o varias), por ejemplo, quiénes eran los padres, en qué año 
nació y dónde nació una antepasada. Recopilar antecedentes, los primeros 
documentos o información oral con datos relacionados. Plantear una hipótesis: mi 
antepasada debió ser tal, nació en tal lugar en tal año (basado en los antecedentes 
recopilados hasta ahí). Recopilar más antecedentes, en este caso buscar otros 
documentos de respaldo que permitan verificar la hipótesis o contrarrestarla. 
Analizar, se trata de sopesar todos los antecedentes hallados y ver si hacen falta 
más o se puede seguir al último paso. Concluir basados en los análisis previos 
hasta llegar a validar la hipótesis o encontrar otra solución.180 

Otro genealogista chileno destacado, y que además es uno de los 

principales autores citados en nuestra investigación es el señor Luis Guillermo 

Davinson Pacheco, él al igual que Cofré León refiere que hay un método 

genealógico. Este método es “un procedimiento técnico, por el cual un 

 
177González, Ignacio (1975) Catálogo de libros de Genealogía y Heráldica en las Bibliotecas 
Públicas de la Ciudad de México. México: Boletín del Instituto de Investigaciones Bibliográficas. p. 
228. 
178Santillana, Arturo (2010) “Apuntes para una genealogía…op. cit. p. 102-103. 
179Cofré León Cristian (2019) “Metodología para la investigación genealógica” [En línea] 

https://www.cristiancofre.cl/post/metodolog%C3%ADa-para-la-investigaci%C3%B3n-
geneal%C3%B3gica. Consultado el 30 de marzo de 2022. 
180 Ibídem.  

https://www.cristiancofre.cl/post/metodolog%C3%ADa-para-la-investigaci%C3%B3n-geneal%C3%B3gica
https://www.cristiancofre.cl/post/metodolog%C3%ADa-para-la-investigaci%C3%B3n-geneal%C3%B3gica
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investigador de campo, mediante el uso de la encuesta antropológica, recolecta un 

conjunto de datos específicos sobre los integrantes tanto ascendientes como 

descendientes [de una persona].”181 Davinson también explica que “ello obliga al 

investigador a cumplir como mínimo con dos momentos técnicos: a) trabajo de 

campo propiamente tal y b) análisis de gabinete, donde se profundizan aspectos 

teóricos de los datos obtenidos”.182 

A través de esta investigación, mostraremos que también la Genealogía 

explora los vínculos que la persona fue creando a lo largo de toda su vida, 

pudiendo ser de diferentes tipos. En nuestro caso abordaremos los vínculos 

familiares, sociales, literarios, empresariales, políticos e incluso internacionales de 

Isidro Fabela. 

Nos queda claro que la Genealogía juega un papel activo en los estudios 

sociales, su valor radica en conocer no solo a los que nos precedieron, sino 

profundizar en nuestro presente, la forma en la que vivimos, la manera de ser 

física y emocionalmente; de eso se trata la Genealogía, de conocer nuestra 

realidad presente a través de nuestros antepasados. 

 

2. ¿Qué es la Genealogía y cuál es su función? 

 

Mireya Nieto define a la Genealogía como la disciplina que estudia y documenta la 

composición de las familias, y la ascendencia, descendencia, relaciones de 

parentesco y alianzas de una persona.183 Esta definición de Nieto nos pareció 

pertinente para el desarrollo de nuestra problemática. 

Por su parte, Gloria Uribe menciona que la función primordial de la 

Genealogía es el tener la posibilidad de conocer antepasados, fortalecer una 

identidad personal o colectiva, haciéndonos de una memoria perdurable sobre 

quiénes estuvieron antes que nosotros y su legado; pues esta al dedicarse a la 

 
181Davinson, Guillermo (2006) Herramientas de investigación social: Guía Práctica. Chile: 

Universidad Iberoamericana, A.C., p. 12.  
182Ibídem.  
183Nieto, Mireya (2017) “¿Qué es y para qué sirve la genealogía?” [En línea] 
Http://www.peterbourquin.net/articulos/63.pdf.  p. 1. Consultado el 19 de septiembre 2019. 

http://www.peterbourquin.net/articulos/63.pdf
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recolección y resguardo de datos pertinentes permite la creación de árboles 

genealógicos.184  

Al respecto, Guillermo Davinson menciona de la Genealogía “[…] permite 

estudiar los diversos patrones de comportamiento humano; la persistencia de 

oficios a través del tiempo, los desplazamientos geográficos, la escolaridad, el 

comportamiento o afiliación política, los patrones de matrimonio y fecundidad, la 

tendencia a contraer ciertas enfermedades, los rasgos fenotípicos persistentes, el 

uso o abuso de alcohol, etc”.185 

 Con base en los señalamientos vertidos por los investigadores podemos 

referir que la Genealogía tiene relevancia en los estudios sociales, en tanto que es 

la llave que nos conduce a la puerta de acceso al conocimiento de los individuos, 

los linajes familiares, y las relaciones de poder, nos permite ahondar en la 

memoria y la vida de los integrantes que los conforman. 

Después de abordar los aspectos centrales de la Genealogía procedemos a 

analizar el caso de Isidro Fabela. 

 

3. El archivo electrónico de Isidro Fabela 

 

Isidro Fabela dedicó una parte considerable de su tiempo a cultivar los saberes. 

Como hombre culto, a lo largo de su vida, se hizo de un extenso acervo 

bibliográfico, documental y fotográfico; el cual, en el año de 1963 decide donarlo al 

pueblo de México junto con la Casa del Risco, propiedad en la que habitó una 

parte considerable de su tiempo, sobre este particular mencionó en su momento: 

“…para que fueran útiles a la colectividad…”. 

 

Actualmente, el patrimonio documental de Fabela se encuentra 

resguardado en la propiedad que donó: la Casa del Risco,186 recinto convertido en 

 
184Cfr. Uribe, Gloria (2006) “El Árbol Genealógico…op. cit. p.123. 
185Davinson, Guillermo (2006) Herramientas…op. cit. p. 9. 
186 Ubicado en Plaza de San Jacinto 5 y 15, San Ángel. Alcaldía Álvaro Obregón. Ciudad de México 

01000. 
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museo.187 Las autoridades receptoras dimensionaron la relevancia del legado y 

procedieron a ponerlo a disposición de los interesados, realizando un sitio web 

donde es posible consultar los acervos.188 Este sitio enuncia la existencia de seis 

colecciones, como referiremos a continuación.  

 

1. Documentos 

Esta primera parte alberga 1.500.000 documentos digitalizados, los cuales 

muestran los aspectos que tuvieron impacto en la vida de Fabela en el periodo 

revolucionario; principalmente, informes militares, correspondencia oficial y 

personal de Fabela, planes de campaña, notas periodísticas, tratados de guerra y 

paz; además de las memorias de este hombre, su correspondencia con amigos, 

familiares y personajes del mundo intelectual, político, diplomático y artístico de la 

época. Finaliza esta parte con los reconocimientos que le fueron concedidos a lo 

largo de su trayectoria política, diplomática e intelectual, así como la 

documentación relacionada con el fideicomiso de Isidro Fabela y la donación de la 

Casa del Risco. 

 

2. Fotografías 

Esta parte se encuentra integrada por más de 1500 imágenes, las cuales 

muestran una parte relevante de los acontecimientos históricos que protagonizó 

Fabela; alrededor de 40 fotógrafos son los autores, entre ellos Fabela quien con 

su Rollerflex dejó testimonio de algunos pasajes. Esta colección está dividida en 

las series: Revolución Mexicana, diplomacia, gobierno en el Estado de México y 

vida personal, las cuales se encuentran catalogadas por nombres, fechas, lugares, 

episodios históricos, palabras clave y formatos. 

 

3. Índice  

En este apartado se muestra el listado el contenido documental de este acervo, 

comienza con la clasificación y continúa con el título del documento. Así mismo, 

 
187Centro cultural Isidro Fabela, (2020) “Acervo Isidro Fabela.” [En línea]  
https://isidrofabela.org.mx/. Consultado el 22 de septiembre de 2020. 
188 Ibídem.  
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cuenta con varias casillas para realizar la búsqueda de algún documento del 

acervo y se encuentra dividido en colección, sección y serie. 

 

4. Biblioteca  

El acervo bibliográfico está integrado por más de 20.000 volúmenes, especializado 

en Derecho internacional, publicaciones que posiblemente van desde el año 

1895189 [año en que comienza sus estudios en preparatoria] hasta 1961; además 

otros temas como la Historia de México, en especial de la Revolución Mexicana; la 

Historia del Arte y la Literatura Mexicana y Universal. Esta parte cuenta con un 

importante acervo hemerográfico, además de revistas que abarcan el lapso de 

1898 a 1946; sobre esto último el acervo se considera importante por la 

antigüedad y rareza de sus ediciones. Cabe mencionar que la colección general 

fue dividida en diferentes especialidades: filosofía, religión, creencias sociales, 

lengua, ciencias puras y aplicadas, bellas artes, geografía e historia. Además, esta 

sección resguarda la donación de la biblioteca personal del Licenciado en 

criminología, Alfonso Quiroz Cuarón. Debemos mencionar que esta colección no 

está digitalizada y para hacer alguna consulta se debe ir directamente al Museo 

Casa del Risco.  

Los servicios que se ofrecen al público en general son la consulta electrónica en el 

lugar, consulta de Kardex con los títulos de las revistas, consulta de archivo 

vertical (títulos de artículos que albergan), consulta de catálogos, préstamo en 

sala, asesorías, cubículos, consulta de estantería abierta, fotocopiado; no 

obstante, no tiene préstamo a domicilio. El horario de biblioteca es de 9:00 a.m. a 

8:00 p.m. 

 

5. Servicio al usuario 

Esta página cuenta con dos tipos de servicios; el primero, de consulta 

electrónica para llevar a cabo la búsqueda y localización de los documentos y/o 

fotografías; el segundo, corresponde a la solicitud que los interesados deben 

hacer de los documentos y/o fotografías para su reproducción. La solicitud estará 

 
189 No se cuenta con el año exacto. 
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sometida a los derechos de la obra y el pago de un donativo; para hacer uso de 

este servicio, se debe enviar un correo electrónico a contacto@isidrofabela.org.mx 

con la siguiente información: nombre del solicitante, institución a la que pertenece, 

motivo de la solicitud, tema solicitado y correo electrónico.   

La importancia de este tipo de repositorios digitalizados radica en la 

facilidad de acceso a la información que pueden tener los interesados. 

 

4. Isidro Fabela, los orígenes del futuro político 

 

Isidro Fabela nació el 29 de junio de 1882 en el municipio de Atlacomulco, en el 

seno de una familia acaudalada. Sus padres fueron el ingeniero topógrafo 

Francisco Trinidad Fabela y la concertista de piano doña Guadalupe Alfaro Batres. 

Isidro fue uno de los cinco hijos que tuvo el matrimonio, sus hermanos fueron 

Dolores, Guadalupe, Francisco, Juan Manuel e Irene Fabela Alfaro.190 

De acuerdo con los investigadores Jesús Hernández y Arturo González,191 

sus abuelos paternos fueron Don Isidro Fabela Medrano, oriundo del municipio de 

Atlacomulco, y Doña Dolores Vélez, originaria de la Ciudad de México. El 

matrimonio concibió tres hijos, Josefa, Margarita y Francisco Trinidad, siendo el 

padre de Isidro el menor de los hijos. Don Isidro y Doña Dolores fueron dueños de 

varias haciendas importantes como Cuaspillaxi y El Salto, así como de los 

ranchos: Las Ánimas y Mabatí, todos localizados en este municipio, lugares 

dedicados a la cría de ganado y el cultivo de la tierra. 

Un aspecto sobresaliente de los abuelos de Isidro es la visión que tuvieron 

para invertir parte de su fortuna en la educación de sus hijos, situación que 

favoreció al padre de Isidro quien tuvo la posibilidad de estudiar en la Ciudad de 

México. 

Los abuelos maternos de Fabela fueron Don Vicente Fernández Alfaro 

Almanza y Doña Andrea Guadalupe Batres Valdés, ambos oriundos de la Ciudad 

 
190 González Arturo; Hernández Jesús (2012) Isidro Fabela Alfaro: pensamiento…op. cit. p.15. 
191Ibíd., p. 17. 
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de México.192 De esta unión nacieron diez hijos: Brígida, Manuel, Dolores, Enrique, 

María Guadalupe (Madre de Fabela), Joaquina, Joaquín, José, José Alberto y 

Fermín José Trinidad Vicente. 

Este matrimonio, al igual que sus consuegros, gozaba de una excelente 

posición económica y social, a la vez que compartieron la idea de enviar a sus 

hijos a estudiar en las mejores escuelas de la Ciudad de México, como fue el caso 

de la madre de Fabela, quien se destacó como una excelente pianista.193  

Los padres de Fabela se conocieron en la Ciudad de México y, flechados 

por el amor, contrajeron nupcias el 26 de junio de 1878 en el sagrario de la 

catedral metropolitana. Dos años más tarde nace la hermana mayor de Fabela, a 

quien le pusieron por nombre Dolores.194 

Isidro fue el segundo hijo de los seis que tuvo el matrimonio. Al poco tiempo 

de nacido, como era costumbre de la época, fue bautizado. La iglesia de Santa 

María de Guadalupe en el municipio de Atlacomulco fue testigo del acto; sus 

padres le dieron por madrina a Doña Francisca Fabela, hermana de su padre; un 

dato singular fue el hecho de que el presbítero particular Saturnino Domenjó195 

bautizó a Isidro, asignándole el nombre de José Isidro Pedro.196  

Los primeros ocho años de vida del pequeño Isidro se desarrollaron en su 

natal Atlacomulco, en la hacienda “El salto”, lugar donde, además de crecer entre 

juegos de la infancia, cursó sus estudios primarios bajo la enseñanza particular de 

la señorita Juanita Monroy, situación que permite apreciar el poder adquisitivo de 

la familia, al contratar una maestra particular para la educación de sus hijos. En 

este lapso el padre de Isidro medita y toma la decisión de vender a su tío materno, 

Antonio Vélez Flores, el patrimonio heredado por sus padres para mudarse a la 

 
192Sanchiz, Javier (2007) “Seminario de Genealogía Mexicana” [En línea] 

https://gw.geneanet.org/sanchiz?lang=en&p=maria+guadalupe&n=alfaro+batres. Consultado el 9 
de Julio de 2021. 
193 Allende, Arturo; Blas, Jesús (2012) Isidro Fabela Alfaro: pensamiento…op. cit. p. 15. 
194Sanchiz, Javier (2007) “Seminario de Genealogía…op. cit. 
195 http://cdigital.dgb.uanl.mx/la/1080015816/1080015816_110.pdf  
196Centro cultural Isidro Fabela, (2020) “Acervo Isidro Fabela…op. cit. Registrado en el libro 83 no. 

290,1882. 

https://gw.geneanet.org/sanchiz?lang=en&p=maria+guadalupe&n=alfaro+batres
http://cdigital.dgb.uanl.mx/la/1080015816/1080015816_110.pdf
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Ciudad de México, con la intensión de poder otorgarles a sus hijos una mejor 

educación.197  

Estando en la Ciudad de México en el año 1892, teniendo Isidro diez años 

ingresa a la Escuela de Párvulos, anexa a la Normal de Profesores del Distrito 

Federal, para continuar con su educación primaria; en aquel entonces esta 

institución era reconocida por su excelencia académica, al frente de la cual se 

encontraba su tía, la profesora Brígida Alfaro Batres. 

Fue en esa época en la que Isidro gozó de la compañía de Antonio Caso, 

José Clemente Orozco, Lucas de Palacio, José Luis Requena; Alejandro Quijano, 

Miguel Macedo y Ángel Zarraga, compañeros de escuela;198 así mismo, en los 

grados quinto y sexto tuvo por profesores a Leopoldo de la Barrera y Lucio Tapia, 

respectivamente; fue con este último con quien da sus primeros pasos literarios al 

escribir una biografía del cura Morelos. En esta institución Isidro concluye su 

educación básica en el año de 1894.199  

De acuerdo con Jesús Hernández y Arturo González a sus trece años 

(1895), ingresa a la Escuela Nacional Preparatoria, donde se caracterizó por ser 

un alumno destacado lo que le permitió pasar de la primaria a la preparatoria.200 

En la escuela preparatoria tuvo la fortuna de tener compañeros que al igual 

que él, lograrían destacar, en un futuro no lejano, en sus respectivos ámbitos 

profesionales. Isidro fue compañero de José Vasconcelos, Luís Rivero Borrel, 

Domingo Diez, Manuel Urquidi, Genaro Fernández MacGregor, Eduardo Colín, 

Sotero Prieto, Salvador Urbina, Luis Castillo Ledón, Alfonso Reyes, Alfonso 

Cravioto, José de la Garza, Joaquín Gallo, Ignacio Bravo Betancourt, Martín Luis 

Guzmán y Adolfo de la Huerta, entre los más destacados. 

Para ese entonces Isidro contó con las excelentes enseñanzas de Justo 

Sierra, en la cátedra de Historia General; don Rafael Ángel de la Peña, en 

español; Juan de Dios Peza, en Lectura Superior; Manuel Sánchez Mármol, en 

 
197 Allende, Arturo; Blas, Jesús (2012) Isidro Fabela…op. cit. p. 17. 
198 Ibíd., p. 18. 
199 Ibídem.  
200 Ibídem.  
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Historia Patria; Luis Echegaray, en Matemáticas, y Miguel Schultz, en 

Geografía.201 

Como podemos apreciar, tanto sus compañeros preparatorianos como sus 

mentores fueron importantes en su desarrollo escolar, los vínculos de 

compañerismo y amistad establecidos resultaron fundamentales para su futura 

actividad profesional. A continuación, proporcionamos algunos ejemplos de la 

actividad desempeñada por sus compañeros. 

José Vasconcelos formó parte de la campaña de Francisco I. Madero dos 

años antes de que Isidro se les uniera;202 Genaro Fernández MacGregor fue 

consejero en la embajada mexicana en Washington D.C. en el año 1917;203 en ese 

mismo año, Sotero Prieto funda la Sección de Matemáticas de la Sociedad 

Científica “Antonio Alzate” (actual Academia Nacional de Ciencias de México);204 

por su parte Alfonso Reyes se desempeñó como secretario de la Escuela Nacional 

de Altos Estudios en el año 1912;205 mientras que Alfonso Cravioto se convierte en 

diputado en el Congreso Constituyente de México (1917);206 en tanto que, Martín 

Luis Guzmán en 1914 se unió a las tropas de Francisco Villa, con quien trabajó de 

cerca;207 y Adolfo de la Huerta entró al ejército y fue presidente sustituto de México 

desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre de 1920.208 

 
201Ibíd., pp. 18-19. Es importante puntualizar la calidad de maestros con los que contó Fabela, 
todos ellos mentores destacados para su tiempo: Justo Sierra, escritor, historiador, periodista, 
poeta, político y filósofo; Rafael Ángel de la Peña, filólogo, gramático, catedrático, diplomático, 
político y académico; Juan de Dios Peza, poeta, político y escritor; y Manuel Sánchez Mármol, 
escritor, periodista, abogado y político. Todos ellos de origen mexicano.  
202Wikipedia, (2021) “José Vasconcelos” [En línea] 

https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Vasconcelos. Consultado el 23 de junio del 2021. 
203Wikipedia, (2020) “Genaro Fernández MacGregor” [En línea] 

https://es.wikipedia.org/wiki/Genaro_Fern%C3%A1ndez_MacGregor. Consultado el 23 de junio del 
2021.  
204Wikipedia, (2021) “Sotero Prieto” [En línea] 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sotero_Prieto_Rodr%C3%ADguez. Consultado el 23 de junio del 2021. 
205Wikipedia, (2021) “Alfonso Reyes Ochoa” [En línea] 

https://es.wikipedia.org/wiki/Alfonso_Reyes_Ochoa. Consultado el 23 de junio de 2021. 
206Wikipedia, (2020) “Alfonso Cravioto” [En línea] https://es.wikipedia.org/wiki/Alfonso_Cravioto. 

Consultado el 23 de junio de 2021. 
207Wikipedia, (2021) “Martín Luis Guzmán” [En línea] 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mart%C3%ADn_Luis_Guzm%C3%A1n. Consultado el 23 de junio de 
2021. 
208Wikipedia, (2021) “Adolfo de la Huerta” [En línea] 
https://es.wikipedia.org/wiki/Adolfo_de_la_Huerta#Primeros_a%C3%B1os,_estudios_y_vida_revolu
cionaria. Consultado el 23 de junio de 2021. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Vasconcelos
https://es.wikipedia.org/wiki/Genaro_Fern%C3%A1ndez_MacGregor
https://es.wikipedia.org/wiki/Sotero_Prieto_Rodr%C3%ADguez
https://es.wikipedia.org/wiki/Alfonso_Reyes_Ochoa
https://es.wikipedia.org/wiki/Alfonso_Cravioto
https://es.wikipedia.org/wiki/Mart%C3%ADn_Luis_Guzm%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Adolfo_de_la_Huerta#Primeros_a%C3%B1os,_estudios_y_vida_revolucionaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Adolfo_de_la_Huerta#Primeros_a%C3%B1os,_estudios_y_vida_revolucionaria
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En el lapso de la preparatoria Fabela y sus compañeros se organizaron 

para crear el “Grupo preparatoriano 1900”, integrado por estudiantes de la 

preparatoria y de jurisprudencia, distinguiéndose Fabela por luchador y batallador, 

como bien lo señalan González y Hernández.209 

Como alumno Fabela tuvo un desempeño sobresaliente, él fue uno de los 

cinco alumnos que obtuvo la medalla de oro como insignia al más alto galardón en 

los estudiantes que lograban obtener el primer premio todos los años de la 

carrera.  

Llegado el nuevo siglo, a sus 18 años, Fabela concluye la preparatoria. El 

poder adquisitivo de sus padres y los inmejorables resultados de su desempeño 

académico logran enviarlo a Nueva York por un año donde mejorará el dominio de 

su inglés y conocerá un mundo diferente; con una nueva visión del mundo regresa 

Fabela a México al año siguiente, para ingresar a la Escuela de Ingenieros. Al 

poco tiempo se da cuenta que esa profesión no era para él, y toma la decisión de 

abandonarla para realizar la carrera de abogacía.210  

En la Escuela Nacional de Jurisprudencia, compartió nuevamente sus 

estudios con José Vasconcelos, Eduardo Colín, José de la Garza, Genaro 

Fernández Mac Gregor, entre otros, quienes en su momento integraron el “Grupo 

Preparatoriano de 1900”. Además, conoció nuevos compañeros entre los que se 

encontraban Alejandro Quijano, Antonio Caso, Honorato Bolaños y Santiago 

Méndez.211 

Fue en este tiempo que, bajo la inspiración de Rodolfo Reyes, su maestro 

de Derecho Constitucional cobró conciencia de la dictadura de Porfirio Díaz, lo que 

comienza a despertar su conciencia política. A los veinte y seis años (1908) 

obtiene el título de abogado con la tesis “Excepciones Dilatorias”.212  

Al año siguiente (1909) inicia su vocación de escritor fundando e 

incorporándose a varios círculos literarios como el Ateneo de la Juventud, en el 

que fue elegido secretario de actas. Posteriormente, ejerció su profesión de 

 
209 Allende, Arturo; Blas, Jesús (2012) Isidro Fabela…op. cit. p.19.  
210 Ibídem.  
211 Ibídem.  
212Carmona, Doralicia (2021) “Fabela Alfaro José Isidro” [En línea] 

https://www.memoriapoliticademexico.org/Biografias/FAA82.html. Consultado el 9 de Julio de 2021.  

https://www.memoriapoliticademexico.org/Biografias/FAA82.html
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abogado en el despacho Cansino y Riba, y fue representante jurídico de la 

National Security Company de Nueva York y de Teléfonos Ericsson.213 Posiciones 

que le ayudarán a adquirir experiencia e ir estableciendo vínculos literarios y 

empresariales.  

En 1910, se unió al movimiento maderista como miembro del Club Liberal 

Progresista, que sostenía la candidatura de Madero mediante su periódico “La 

Verdad”, fue en este lapso cuando Fabela incursionó en el periodismo, actividad 

que ejercería toda su vida. Ese mismo año, se le otorga el empleo de profesor de 

Derecho Mercantil, Historia de México y encargado de las conferencias de Historia 

Patria e Historia de Comercio en el Internado Nacional, cargo que desempeñó 

hasta 1913, gracias a la recomendación de su profesor Justo Sierra, que en ese 

momento era secretario de Instrucción Pública y Bellas Artes.214 

En 1911 gracias a la recomendación de su excompañero Federico 

González Garza, compañero de Fabela en la escuela de jurisprudencia, conoce a 

Francisco I. Madero; para aquel entonces González Garza era gobernador del 

Distrito Federal y secretario particular de Madero, González llama a Fabela para 

incorporarlo a las filas del gobierno nombrándolo jefe de los Defensores de Oficio 

del Distrito Federal y del Consejo Técnico de la Penitenciaría de la famosa Cárcel 

de Belén.215 

Hasta aquí hemos sido testigos de la relevancia de los orígenes familiares 

de Isidro Fabela, del desarrollo escolar y los vínculos establecidos con sus 

compañeros y profesores, además de las relaciones que inició en círculos 

literarios y empresariales, aspectos relevantes que le permitieron lograr una 

excelente preparación académica y establecer vínculos de amistad y 

compañerismo que fueron fundamentales para sus futuros trabajos profesionales, 

como veremos en el siguiente apartado. A continuación, presentamos dos cuadros 

genealógicos en los que mostramos los lazos personal y profesional de Isidro 

Fabela. 

 

 
213 Ibídem. 
214Allende, Arturo; Blas, Jesús (2012) Isidro Fabela…op. cit. p. 20. 
215 Ibídem.  
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5. La amplia preparación de Isidro Fabela 

 

Entre 1910 y 1941 Isidro Fabela desempeñó varios puestos importantes en 

diferentes instituciones del gobierno federal. Con base en la información contenida 

en varios libros, sitios de internet y los documentos de la página web que lleva su 

nombre, podemos aproximarnos con cierto detalle a conocer esta etapa de su 

vida. 

Como vimos en el apartado anterior el primer empleo que desempeñó fue 

en 1910 como profesor de Derecho Mercantil e Historia de México en la Escuela 

Nacional de Jurisprudencia; además fue encargado de las conferencias de Historia 

Patria e Historia de Comercio en el Internado Nacional gracias a la recomendación 

de don Justo Sierra, quien para ese entonces fungía como secretario de 

Instrucción Pública y Bellas Artes, puesto que desempeñó hasta 1913.216 

Fue durante 1911 cuando dio inicio la trayectoria de Fabela en el sector 

público como jefe de los Defensores de Oficio del Distrito Federal y del Consejo 

Técnico de la Penitenciaría de la famosa Cárcel de Belén, puesto que le fue 

asignado por Francisco I. Madero, por recomendación de quien fuera su 

compañero en la preparatoria, Federico González Garza. 

Al año siguiente, fue electo diputado federal en la XVI Legislatura por 

Ixtlahuaca, México; sin embargo, momentáneamente no ocupó su curul porque las 

necesidades nacionales lo llevaron a laborar a otro estado,217 siendo el Estado de 

Chihuahua, donde hubo de ejercer como Oficial Mayor y secretario de Gobierno 

entre 1911-1913. Durante este periodo fue nombrado catedrático de español de 

tercer grado, por el gobernador Abraham González, en las Escuelas Preparatorias 

y Normal en el Instituto Literario de Chihuahua, del 29 de agosto de 1912-1913.218 

En 1913 el gobernador de Sonora, José María Maytorena, lo nombra Oficial 

Mayor y secretario de Gobierno, asignándole la tarea de recibir a Carranza en 

Hermosillo; acto que aprovechó para decirle de frente al primer jefe: “no vine a 

servir al Estado…sino a la revolución”. Tomando en cuenta su posición Carranza 

 
216 Allende, Arturo; Blas, Jesús (2012) Isidro Fabela…op. cit. p. 20. 
217 Jarquín, Ma. Teresa (Coordinadora) (1996) Isidro Fabela: Pensador…op. cit. p. 7. 
218 Allende, Arturo; Blas, Jesús (2012) Isidro Fabela…op. cit. p. 20. 
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decide otorgarle el puesto de jefe del Departamento Diplomático, y a partir del 18 

de diciembre de 1913, como oficial mayor, se encargará de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores en el Gobierno Constitucionalista. 219 

Para 1915 Isidro, bajo las órdenes de Carranza, comienza su labor fuera de 

México, volviéndose agente confidencial ante los Gobiernos de Francia, Inglaterra 

e Italia hasta 1916; al término de esa encomienda, fue asignado ministro 

Plenipotenciario ante los Gobiernos de Argentina, Chile, Uruguay y Brasil, cargo 

que finalizó en 1917. 

Debido a su excelente desempeño fue asignado por el gobierno mexicano 

enviado especial en España, encomienda que ejerció por un periodo de tres años 

(1917-1919); al finalizar su colaboración en aquel país, nuevamente, retoma el 

trabajo de ministro Plenipotenciario durante los primeros meses de 1920, pero 

ahora su designación será a Alemania.220 

En Alemania Isidro conoció a Josefina Einsenmann, hija del minero alemán 

Karl Ferdinand Eisenmann Schloss (1853-s/d)221 y de la mexicana Amelia Brígida 

Jordán Aguiar (1862-1933),222 con quien se unió en matrimonio el 12 de mayo de 

1920, en Berlín. Esta condición a futuro le fue de gran ayuda en su carrera política, 

en tanto el establecimiento de los lazos familiares con importantes empresarios de 

esa nación. 

En ese mismo mes, desde Alemania, Fabela protestó ante el Congreso de 

la Unión y la Suprema Corte de Justicia por el asesinato de Carranza, situación 

que lo llevó a negarse a obedecer órdenes de Pablo González, quien había 

asumido de manera provisional la presidencia y le ordenó que se comunicara con 

Juan Sánchez Azcona, nuevo secretario de Relaciones Exteriores; finalmente, 

Miguel Covarrubias, nuevo responsable de la diplomacia mexicana procedió a 

cesar a Fabela el 1º de julio de 1920. Fabela entregó la legación el 12 de julio.223 

 
219 Carmona Doralicia (2021) “Fabela Alfaro José Isidro”…op. cit. 
220 Centro cultural Isidro Fabela, (2020) “Acervo Isidro…op. cit. En los documentos de archivo con 
clasificación IF/I. 1-001.  
221 Sanchiz, Javier (2007) “Seminario de Genealogía…op. cit.  
222Ibídem.  
223 Jarquín, Ma. Teresa (Coordinadora) (1996) Isidro Fabela: Pensador…op. cit. p. 29. 
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Todo parecería indicar que hasta este momento concluiría la carrera de 

Fabela; sin embargo, al año siguiente (1921), en el mes de julio, se repatrió para 

desempeñarse “como profesor de Derecho Internacional Público en la Escuela 

Nacional de Jurisprudencia de la Universidad Nacional de México (UNAM), cargo 

que abandonó al poco tiempo para ocuparse de su despacho jurídico”.224 

“En junio de 1922 fue postulado como candidato a senador propietario por 

el Estado de México, no alcanzando esta representación en el Congreso de la 

Unión.”225 Desconocemos por el momento las razones o los nombres de aquellos 

que lo impulsaron a esta postulación. 

Para 1923 fue elegido diputado federal por el distrito de El Oro, Estado de 

México. Desde esta posición criticó duramente a Obregón por la firma de los 

llamados tratados de Bucareli realizados en ese año, que buscaban canalizar las 

exigencias de ciudadanos estadounidenses por presuntos daños causados a sus 

bienes por guerras internas (Revolución Mexicana) durante el período 

comprendido entre 1910 y 1921.226  Al estallar la rebelión delahuertista en 

diciembre de 1923, se exilió en Estados Unidos, donde permaneció hasta el año 

de 1927, para después tomar la decisión de viajar a París. 

Fue en la Ciudad luz donde se dedicó a escribir para la prensa de México, 

Centro y Sudamérica, no se tienen datos exactos sobre sus temas abordados, 

pero creemos que, por el contexto vivido en ese momento, se dedicaba a hondar 

en la situación política de esos países. 

Al siguiente año, se publicó en Honduras una carta escrita por Fabela 

alabando la postura de Cesar Augusto Sandino,227 quien fue un patriota y 

revolucionario originario de Nicaragua, que entre 1927 y 1933 dirigió la resistencia 

nicaragüense contra el ejército de ocupación estadounidense en su país; por ello, 

es que Fabela en su carta le dedicó las siguientes palabras:  

“Que los hechos, general, sigan como hasta hoy los pasos de sus palabras y 
habrá usted salvado, por lo menos, el honor de nuestra raza… Las componendas 
con los interventores a base del sacrificio de la libertad, la hipoteca y aún la venta 

 
224 Allende, Arturo; Blas, Jesús (2012) Isidro Fabela…op. cit. p. 21- 22. 
225 Ibídem. 
226Wikipedia, (2021) “Tratado de Bucareli” [En línea] 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_Bucareli. Consultado el 9 de agosto de 2021. 
227Carmona Doralicia (2021) “Fabela Alfaro José Isidro”…op. cit. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_Bucareli
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del territorio patrio, eso queda para los traidores; el correr a Washington a implorar 
la misericordia de favores que redundan en beneficios personales y en vergüenzas 
irreparables, eso también queda para aquellos. Usted es otra cosa, general, es el 
representativo de la indignación continental levantada en todos los espíritus 
honestos que contemplan estupefactos la coincidencia del crimen de Nicaragua 
con la Sexta Conferencia Panamericana, muda ante este hecho”. 

Para finales de 1928, decide dejar el confort de la ciudad luz y regresar a 

México para continuar desarrollando su carrera como abogado, en esta ocasión 

decide poner su despacho jurídico en la calle de Bucarelli no. 12, en la ciudad de 

México,228 condición que le permite estar al tanto de las principales situaciones 

que ocurren en la capital del país, además de establecer vínculos profesionales y 

de amistad con hombres encumbrados de la capital. 

Durante la presidencia de Emilio Portes Gil (1929) Fabela constituye dos 

sociedades anónimas: la petrolera Alfa y la Plomosa, siendo sus principales socios 

José y Carlos Landero y Alejandro del Hoyo,229 para la adquisición y explotación 

de fondos mineros, plantas metalúrgicas y aguas con propósitos industriales.230 

Esta situación, al parecer casual, no lo fue tanto, tengamos en cuenta que el 

suegro de Isidro era un connotado minero alemán por lo que se vislumbraba éxito 

a la actividad de estas sociedades. 

Debido a su relevancia profesional y los importantes vínculos sociales de 

Fabela, el presidente Emilio Portes Gil le nombra Juez en la Comisión de 

Reclamaciones México-Italia, para el periodo de 1929-1933.231  

Concluido el mandato de Portes Gil e iniciado el mandato de Cárdenas, 

Fabela fue adscrito abogado especialista en la Comisión General de 

Reclamaciones México- Estados Unidos. Al poco tiempo se le encarga realizar la 

historia de las comisiones internacionales de México y Estados Unidos, Alemania, 

Inglaterra, Francia, España, Bélgica e Italia, encomienda que llevó a cabo hasta 

finales de 1935.232 

 
228Allende, Arturo; Blas, Jesús (2012) Isidro Fabela…op. cit.  p. 22. 
229No se tienen datos más exactos sobre los nombres de las personas que participaron en esta 

asociación anónima, al lado de Isidro Fabela.  
230 Ibídem.  
231 Centro cultural Isidro Fabela, (2020) “Acervo Isidro…op. cit. En los documentos de archivo con 
clasificación IF/I. 1-001.  
232 Carmona Doralicia (2021) “Fabela Alfaro José Isidro”…op. cit. 
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 Para el año 1936, el entonces secretario de Relaciones Exteriores, 

Eduardo Hay, conociendo el talento de Fabela lo asigna miembro de la comisión 

para estudiar los temas propuestos por México a la Conferencia de Paz 

convocada por Estados Unidos a realizarse en Buenos Aires. Esta situación le dio 

la oportunidad a Fabela de ser conocido por los diplomáticos extranjeros como 

uno de los mejores representantes del gobierno mexicano, lo que implicaría que al 

año siguiente el presidente Lázaro Cárdenas le nombrara enviado extraordinario y 

ministro plenipotenciario ante la Sociedad de las Naciones.233  

Tan valiosa resultó la labor internacional de Fabela que el presidente 

Cárdenas decide nombrarlo Representante de México en la Liga de las Naciones 

(1936-1939)234, uno de los máximos cargos diplomáticos de aquellos tiempos. A 

esta condición, se sumó el encargo del presidente de dirigir la primera conferencia 

permanente agrícola, encomienda que le dará los elementos necesarios para 

conocer el estado del campo mexicano. 

Nuevamente el desempeño de Fabela lo llevó, en el año 1939, a pertenecer 

al Grupo Mexicano de la Corte de Arbitraje de la Haya,235 uno de los máximos 

honores para cualquier abogado de la época. 

Con toda la experiencia acumulada, en 1940 Fabela decide renunciar a su 

representación en la Liga de las Naciones para adentrase en las problemáticas 

sociales de México recibiendo el cargo de representante del Consejo de la Oficina 

Internacional del Trabajo ante la Conferencia del Trabajo de la Habana y 

presidente de la Delegación Mexicana en la III Conferencia del Caribe.236 Ambos 

nombramientos fueron determinantes para incrementar sus conocimientos y 

experiencia en materia laboral internacional y política internacional, al reconocer la 

relevancia de los trabajadores en las actividades económicas y la importancia del 

Caribe para el desarrollo mundial. 

 
233 Ibídem.  
234Centro cultural Isidro Fabela, (2020) “Acervo Isidro…op. cit. En los documentos de archivo con 
clasificación IF/I. 1-001.  
235 Ibídem.  
236Ibídem.  
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Al año siguiente, presidió la delegación mexicana en la Tercera Conferencia 

del Caribe, celebrada en Haití,237 situación que le permitió conocer de cerca la 

realidad de este país. 

Hasta aquí la labor desempeñada por Fabela en el lapso de 1910 a 1941. 

Como podemos apreciar, a lo largo de este tiempo este hombre acumuló una 

vasta experiencia profesional, diplomática, y política. Desde muy joven supo 

desenvolverse y destacar por su ingenio, inteligencia y la habilidad para crear 

relaciones de amistad con todas aquellas personas que conocía a lo largo de su 

vida; lo cual, le ayudó a colocarse en cada uno de los trabajos que ejerció, y 

desempeñarlos rescatando lo mejor de estos. 

Mediante la serie de encomiendas a nivel federal recibió el reconocimiento 

de los entonces presidentes de la Republica: Francisco I. Madero, Venustiano 

Carranza, Emilio Portes Gil, y Lázaro Cárdenas; ellos vieron en él su 

profesionalismo, entrega, dedicación y el profundo respeto por los asuntos 

diplomáticos del país. 

Como hemos visto las relaciones de poder resultan visibles en el caso de 

Isidro Fabela en el lapso de 1910 a 1941. A continuación, concluimos este capítulo 

mostrando los vínculos profesionales y los cargos desempeñados por Fabela en el 

lapso referido. 

Cuadro 3 

El desarrollo laboral de Isidro Fabela 

 

Presidentes de 

México 

Año Personajes destacados que 

ayudaron a Fabela 

Labores 

desempeñadas 

Porfirio Díaz  1908 Pablo Martínez del Rio  Abogado en el 

prestigiado bufete 

de abogacía Cancino 

y Rivas 

Francisco I. Madero 

 

1910-1913 

 

Justo Sierra 

 

Profesor de derecho 

mercantil, historia de 

México, y encargado 

de las conferencias 

 
237 Carmona Doralicia (2021) “Fabela Alfaro José Isidro”…op. cit. 
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de Historia Patria e 

Historia de Comercio 

en el Internado 

Nacional, puesto que 

desempeñó hasta 

1913. 

Francisco I. Madero 1911 

 

Francisco I. Madero 

 

Jefe de Defensores 

de Oficios en el 

Distrito Federal. 

Francisco I. Madero 1912 

 

Sin dato Diputado al Congreso 

de la Unión. 

Diputado de 

Ixtlahuaca. 

Francisco I. Madero 

 

1911-1913 

 

Solicita y obtiene una licencia.  

 

Oficial Mayor y 

secretario de 

Gobierno en 

Chihuahua. 

Francisco I. Madero 1912-1913 

 

Abraham González 

(Gobernador de Chihuahua) 

 

Catedrático de 

español para el tercer 

curso de las Escuelas 

Preparatorias y 

Normal en el Instituto 

Literario de 

Chihuahua. 

Francisco I. Madero 1913 

 

José María Maytorena 

(Gobernador de Sonora) 

 

Oficial Mayor y 

secretario de 

Gobierno en Sonora. 

Venustiano Carranza 

 

1913-1914 Venustiano Carranza 

 

Jefe del departamento 

diplomático. 

Oficial mayor. 

Encargado de la 

Secretaría de 

Relaciones Exteriores 

en el Gobierno 

Constitucionalista. 

Venustiano Carranza 

 

1915-1916 Venustiano Carranza 

 

Agente Confidencial 

ante los Gobiernos de 
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Francia, Inglaterra e 

Italia. 

Venustiano Carranza 

 

.1916-1917 Venustiano Carranza 

 

Ministro 

Plenipotenciario ante 

los Gobiernos de 

Argentina, Chile, 

Uruguay y Brasil. 

Venustiano Carranza 

 

1917-1919 Venustiano Carranza 

 

Enviado Especial en 

España. 

Venustiano Carranza 1920 Venustiano Carranza 

 

Ministro 

Plenipotenciario en 

Alemania. 

Álvaro Obregón  

 

1921 

 

Sin dato 

 

Profesor de Derecho 

Internacional 

Público en la Escuela 

Nacional de 

Jurisprudencia de la 

Universidad 

Nacional de México. 

Álvaro Obregón  

 

1922 

 

Sin dato 

 

Candidato a senador 

propietario por el 

Estado de México. 

Álvaro Obregón  

 

1923 

 

Sin dato 

 

Elegido diputado 

federal por el distrito 

de El Oro, Estado de 

México. 

Plutarco Elías Calles 1923-1927 

 

Sin dato 

 

Se exilia en Estado 

Unidos. 

Plutarco Elías Calles 1927 

 

Sin dato 

 

Viaja a vivir a París, 

donde se dedica a 

escribir para la prensa 

de México, Centro y 

Sudamérica. 

Plutarco Elías Calles 1928 Sin dato Regresa a México 

para dedicarse a su 

carrera profesional, 

poniendo su 
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despacho jurídico en 

la calle de Bucareli 

número 12. 

Emilio Portes Gil 

 

1929 

 

Sin dato 

 

Constituye dos 

sociedades anónimas: 

la petrolera Alfa y la 

Plomosa para la 

adquisición y 

explotación de fondos 

mineros, plantas 

metalúrgicas y aguas 

con propósitos 

industriales. 

Emilio Portes Gil 1929-1933 

 

Emilio Portes Gil 

 

Juez Mexicano en la 

Comisión de 

Reclamaciones 

México-Italia. 

Lázaro Cárdenas 1934-1936 

 

Lázaro Cárdenas 

 

Adscrito como 

abogado especialista 

en la Comisión 

General de 

Reclamaciones 

México- Estados 

Unidos. 

Encargado de las 

comisiones 

internacionales de 

México y Estados 

Unidos, Alemania, 

Inglaterra, Francia, 

España, Bélgica e 

Italia. 

Lázaro Cárdenas 1936 

 

Eduardo Hoy (secretario de 

Relaciones Exteriores) 

 

Designado miembro 

de la comisión para 

estudiar los temas 

propuestos por 

México a la 
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Conferencia de Paz 

convocada por 

Estados Unidos a 

realizarse en Buenos 

Aires. 

Lázaro Cárdenas 

 

1937 

 

Lázaro Cárdenas 

 

Enviado 

extraordinario y 

ministro 

plenipotenciario ante 

la Sociedad de las 

Naciones. 

Lázaro Cárdenas 

 

1938 

 

Lázaro Cárdenas 

 

Presidente de la 

Primera Conferencia 

Permanente Agrícola. 

Lázaro Cárdenas 

 

1938 

 

Lázaro Cárdenas 

 

Miembro del Grupo 

Mexicano de la Corte 

de Arbitraje de la 

Haya. 

Lázaro Cárdenas 

 

1936-1939 

 

Lázaro Cárdenas 

 

Representante de 

México en la Liga de 

las Naciones. 

Lázaro Cárdenas 

 

1940 

 

Lázaro Cárdenas 

 

Renuncia a su 

representación en la 

Liga de las Naciones, 

Representante del 

Consejo de la Oficina 

Internacional del 

Trabajo ante la 

Conferencia del 

Trabajo de la Habana. 

Presidente de la 

Delegación Mexicana 

en la III Conferencia 

del caribe. 
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CAPÍTULO 3 

Isidro Fabela, gobernador del Estado de México 

 

Desde lejos, la tierra en que nací paréceme 
pintoresca como nunca; la torre de la parroquia, 

cual inmensa estatua blanca, semeja vigilar, sobre 
los tejados bermejos del caserío, los solares 

fronteros y la llamada tendida al horizonte. 
Los tiempos de mi niñez ya borrosos 

en la flaca memoria por largas ausencias 
en la corte, donde ha enraizado mi porvenir, 

reviven y me hablan de la arcaica vida aquella 
muerta para siempre y siempre amada. 

 (Isidro Fabela Alfaro) 
 

Después de haber realizado el análisis de la genealogía de Isidro Fabela, aspecto 

que a nuestro juicio fue clave para su ascenso político, centraremos la atención en 

el lapso que permitió su llegada a la gubernatura del Estado de México. Dejamos 

para futuros trabajos el desarrollo de su gobierno al frente de la entidad, a fin de 

no desviarnos en el objetivo de nuestra investigación. Para ello nos planteamos la 

siguiente interrogante ¿de qué manera los vínculos establecidos por este hombre 

fueron determinantes en su acenso a la gubernatura del Estado de México? 

Con base en la información contenida en las fuentes bibliográficas y 

documentales, nos hemos percatado que los trabajos que aluden el ascenso de 

Fabela a la gubernatura abordan las circunstancias de manera superficial, lo que 

ha impedido, entre otras situaciones, considerar a detalle el papel que tuvo el 

grupo Atlacomulco, aspecto del que daremos cuenta en esta parte de la 

investigación.  

El objetivo que guía el capítulo busca valorar los lazos de parentesco y las 

relaciones de poder en torno del ascenso de Isidro Fabela a la gubernatura del 

Estado de México. 

Cinco son los apartados que integran el capítulo; en el primero, damos 

cuenta brevemente de la importancia de los lazos de parentesco, las relaciones de 

poder, situación enunciada en el primer capítulo como la categoría central; no 
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obstante, consideramos necesario retomar algunos de sus aspectos para entender 

su importancia en el desarrollo de este capítulo. 

En el segundo apartado hablamos sobre el poder de los archivos, como 

inició, se desarrolló y la trascendencia que tuvo para el hombre ser poseedor del 

“poder” otorgado por estos sobre los demás. 

En el tercer apartado damos cuenta de las situaciones enfrentadas por 

Isidro Fabela para llegar a la gubernatura del Estado de México, mostrando la 

ayuda que le brindaron hombres prominentes de la época, las razones por las que 

fue elegido y cómo lograron posicionarlo gobernador. El cuarto apartado da cuenta 

del surgimiento del grupo Atlacomulco y sus indicadores, el año en que fue 

fundado, las personas que formaron parte de él y de qué manera se mantuvo 

vigente durante el siglo XX. 

El quinto, muestra la participación y el apoyo de quienes lo llevaron al 

poder, quedando asentadas las relaciones de parentesco que Isidro Fabela formó 

y que lo llevaron a tener una Genealogía Política. 

 

1. Las relaciones de poder 

 

De acuerdo con Arturo Santillana las relaciones de poder están ligadas al estado 

(y viceversa). Debido a que este necesita de ellas (además del entorno cultural, la 

dominación social, sus bases, luchas y batalla, guerras y represiones, la religión, 

educación y valores) para poder conformar y unificar su institución. La naturaleza 

de ambas radica en el entorno que forjan, volviéndose selectivas dependiendo sus 

intereses particulares; por tanto, debemos entender que uno no puede ser sin el 

otro. 

Michael Foucault, señala que “el poder se presenta a través de toda la 

sociedad justo en el marco de las relaciones sociales teniendo a los procesos 

comunicativos como medio por excelencia”.238 Lo cual quiere decir que dentro de 

ciertos grupos sociales existen relaciones por conveniencia, que se dan gracias a 

 
238 Foucault, M. (1976). Histoire de la sexualité. Vol 1. La volonté de savoir. París: Gallimard. en 
(2014) “Las relaciones de poder y la comunicación en las organizaciones: una fuente de cambio.” 
Colombia: AD-minister. 24, p, 121.  
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la comunicación intercambiada entre ellos, siendo capaz de producir efectos de 

poder.239 

De acuerdo con Santillana, existen diferentes tipos de poderes dominantes, 

los cuales genealógicamente permiten explicar y comprender el momento en que 

emerge el estado y su comportamiento. Estos poderes son el religioso, el 

capitalista, el democrático y el militar;240 de tal forma, que al analizar al estado 

contemporáneo podemos percatarnos que hasta el día de hoy siguen siendo los 

elementos trascendentales para su funcionamiento. 

Por ello este mismo autor asegura que existe un lazo estrecho entre las 

relaciones de poder y la Genealogía, dadas a través de relaciones sociales 

particulares, entendiéndolo como las expectativas que una persona o grupo de 

personas tienen sobre la vida, la manera en que aprecia la libertad, el deber y su 

desarrollo personal.241 Con lo anterior, Foucault sostiene que dentro de las 

relaciones sociales existen relaciones de poder, debido a que en toda relación 

siempre existirá dominación de unos agentes sobre otros.242  

Por tanto, debemos entender que las relaciones de poder siempre estarán 

ligadas a la genealogía, pues la manera en que los seres humanos nos 

desenvolvemos recae (hasta cierto punto) en la forma en como nos educaron y 

educaron a nuestros padres o tutores. Lo cual da como resultado que las 

relaciones sociales particulares sean diversas, la forma de apreciar nuestra 

libertad usualmente no es igual a la de otro sujeto, tampoco el desarrollo personal 

o el sentido del deber, pero sí que todos poseemos un poco de la esencia del 

estado. 

En este sentido nuestra investigación dará cuenta de la relevancia tanto de 

los lazos de parentesco como de las relaciones de poder. 

 

 

 
239 Ibídem.  
240 Santillana, Arturo (2010) “Apuntes para una genealogía del Estado.” México: Redalyc, 23. [En 

línea] https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=59518491004. p. 92. Consultado el 2 de septiembre 
del 2020. 
241 Ibíd., pp. 96-97. 
242 Fair, Hernán (2010) “Una aproximación al pensamiento político de Michel Foucault.” México: 

Polis. 6, p, 16. 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=59518491004
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2. El poder del Archivo 

 

La existencia de los archivos es fundamental, además de ser los lugares donde se 

resguarda información de diversa índole, permite a la sociedad tener una identidad 

individual y colectiva. Pues en ellos se preserva infinidad de información de 

cualquier tipo; lo que hace la diferencia entre el hoy y hace varios siglos, es la 

facilidad con que se puede acceder a estos (cumpliendo con las normas y reglas 

de la institución que los alberga). 

Ivonne Suárez explica que hay una época pre-archivística, la cual tuvo su 

origen a partir del siglo IV a.C., gracias a la aparición de los primeros textos 

escritos, de ahí nacen los primeros conservatorios documentales. Época que 

corresponde a la concentración de los archivos de palacio que coincide en 

términos generales con la Antigüedad.243 

Mientras tanto, durante la caída de Roma, la decadencia se vio reflejada 

progresiva e irremediable en el documento escrito, esto como resultado del 

desuso de la escritura que quedó reservada a los clérigos quienes, gracias a la 

estabilidad de los monasterios, conservaron la documentación desde el siglo IV.244 

Manteniéndose así, alrededor de ochocientos años.  

Es hasta transcurrido el siglo XII, que el derecho germano sustituyó al 

romano y así, el valor legal y probatorio del documento cedió lugar al 

procedimiento oral y la prueba testimonial. […] Los documentos recobraron 

paulatinamente la facultad de esgrimirse para defender derechos y los archivos la 

de ser un almacén de pruebas y títulos, un arsenal de armas jurídicas útiles para 

proteger los privilegios de reyes, príncipes y poderosos.245 Durante este lapso 

 
243 Suarez, Ivonne (2012) “Historia y Archivística: Memorias del Poder Apuntes para Debate” 

Bucaramanga: C & P, 3. [En línea] 

https://www.academia.edu/36240549/Historia_y_archiv%C3%ADstica_memorias_del_poder_Apunt

es_para_el_debate. p. 139. Consultado el día 27 de mayo del 2022. 
244 Ibíd. p. 141. 
245 Ibídem. 

https://www.academia.edu/36240549/Historia_y_archiv%C3%ADstica_memorias_del_poder_Apuntes_para_el_debate
https://www.academia.edu/36240549/Historia_y_archiv%C3%ADstica_memorias_del_poder_Apuntes_para_el_debate
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también la formación de los conservatorios tuvo periodos intermedios, un ejemplo 

es la época de los cartularios246 (la cual abarcó la Edad Media, siglos XII al XVI).  

Posteriormente, la época de los archivos como arsenal de autoridad,247 

tiene sus inicios en el siglo XVI, extendiéndose a lo largo del Antiguo Régimen. 

Juan José Generelo en el libro Historia de los Archivos y de la Archivística en 

España, explica que durante la época de los archivos modernos (s. XVI-XVII) se 

puede dar una triple interpretación:  

El archivo sería en un primer momento un mecanismo más de los resortes del 
poder del naciente estado moderno. Superada esta etapa, el archivo se integraría 
en el engranaje de las estructuras administrativo-burocráticas, plenamente 
asentadas ya desde finales del siglo XV. Cumplidos los dos objetivos anteriores, 
se le asignaría al archivo la función de memoria escrita de lo pasado.248 

La segunda interpretación es la existencia simultánea de tres archivos en 

función de la finalidad del sujeto productor y son, el archivo del poder, el archivo 

administrativo y el archivo de guarda y conservación. Sin embargo, estos no se 

refieren ni a tres funciones que se suceden cronológicamente ni a tres archivos 

cuyas finalidades se eliminan entre sí.249 

La tercera interpretación se referiría a la existencia de la triple clasificación 

de archivos: archivo del poder, (ap); archivo administrativo, (aa), y archivo de 

guarda y conservación (ag). La triple función de estos, respectivamente, es el 

intento por parte del estado, institución o persona privada de controlar y someter a 

los individuos sobre quienes se ejerce determinada autoridad; estar al servicio de 

 
246 Mendo, Concepción (2005) “El cartulario como instrumento archivístico” España: Signo. Revista 

de Historia de la Cultura Escrita, 15. [En línea] 

https://ebuah.uah.es/dspace/bitstream/handle/10017/7622/cartulario_mendo_SIGNO_2005.pdf?se

quence=1&isAllowed=y. p. 120. Consultado el 31 de mayo del 2022. Este autor menciona que eran 

libros de carácter fiscal, de naturaleza económico-administrativa. Estos inventarios de tradición 

bajoimperial, en la Alta Edad Media europeo-occidental son realizados por la iglesia durante el 

periodo del apogeo Carolingio. 
247 Zozaya, Leonor  (2008) “Una revisión de las periodizaciones archivísticas de la edad moderna 

española”. Madrid: Documenta & Instrumenta, 6. [En línea] 
https://revistas.ucm.es/index.php/DOCU/article/download/DOCU0808110119A/18836. Consultado 
el 15 de junio del 2022.  Los archivos se consideraban “arsenales de autoridad” [porque] en manos 
del soberano funcionarían como un instrumento eficaz de gobierno, que quedaban a su 
disposición; eran secretos, se entendían como un elemento administrativo y patrimonial del rey. 
248 Generelo, Juan José (1998) Historia de los Archivos y de la Archivística en España. Valladolid: 

Secretariado de Publicaciones e Intercambio Científico, Universidad de Valladolid. p. 29. 
249 Ibídem. 

https://ebuah.uah.es/dspace/bitstream/handle/10017/7622/cartulario_mendo_SIGNO_2005.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://ebuah.uah.es/dspace/bitstream/handle/10017/7622/cartulario_mendo_SIGNO_2005.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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la eficacia y agilidad resolutiva de cualquier institución; y mantener el recuerdo del 

pasado y fundamento de la objetividad histórica.250 

Una característica relevante de los archivos de poder es su vínculo con las 

relaciones de poder, condición que tuvo su expresión máxima en el siglo XV, entre 

el reinado de los Reyes Católicos y la guerra de las Comunidades. El hecho es 

que el archivo no es solo poder como gobierno, funcionalidad o agilidad 

administrativa, sino como una clase de dominio y control que no ejerce violencia, 

fuerza, poder o temor, a esto último se le denomina “mecanismos de 

condicionamiento suave”.251 

Esta centralización de los archivos, por los soberanos monárquicos dominó 

hasta finales del siglo XVIII, donde su uso era exclusivo de las altas elites 

gobernantes.252 Y los “mecanismos de condicionamiento suave” que se 

mencionaron, se dividían en tres, la patrimonialidad (uso exclusivo del Rey), el 

secretismo (impenetrable, sacro) y la averiguación del uso, que por tanto resultaba 

en la inaccesibilidad a los archivos.253 En palabras de Generelo: 

La concepción del archivo como poder, radica precisamente ahí, en que la garantía 
del derecho del subidito dependía de la voluntad del monarca a través de un 
despacho expedido por el órgano institucional, cuya función era exactamente la 
concesión de la gracia y, por ello, la actividad más representativa de su carácter 
absolutista.254 

Para el siglo XIX el interés por el estudio del pasado en Europa se 

acrecentó. Algunas escuelas que dieron impulso a los estudios documentales 

fueron Viena en el año de 1854, la Escuela de Diplomática de Madrid en 1856 y la 

Escuela de Paleografía y Diplomática de Florencia durante 1857.255 

Estas escuelas en las que se atendieron los estudios medievales 

convirtieron los archivos en laboratorios de la ciencia histórica y lograron reclutar 

archivistas entre sus alumnos. Así, esta época fue llamada “época de los archivos 

laboratorio de la Historia”.   

 
250 Ibídem. 
251 Ibíd. pp. 30-31. 
252 Suarez, Ivonne (2012) “Historia y Archivística…op. cit. p. 142. 
253 Generelo, Juan José (1998) Historia de los Archivos…op. cit. p. 31. 
254 Ibíd. p. 31. 
255 Suarez, Ivonne (2012) “Historia y Archivística…op. cit. p. 144. 
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Durante la Revolución Francesa las autoridades iniciaron la apertura de las 

puertas, para que los investigadores en las primeras décadas del siglo XIX 

consultaran los archivos, esta situación se denominó “Derechos del hombre de 

acceso a los archivos”, consolidándose esta condición para el siglo XX.256 

Fue hasta mediados del siglo XX, que se alcanza la noción de accesibilidad 

a los archivos, hasta entonces casi exclusivamente vinculada con la investigación 

histórica. Gracias a la explosión documental resultado de la Segunda Guerra 

Mundial.257 

 Suárez explica:  

Se realizó entonces la microfilmación de masas colosales de documentos y los 
investigadores, al darse cuenta de la parcialidad de sus investigaciones basadas 
exclusivamente en documentos de una de las partes involucradas en el conflicto, 
presionaron a sus respectivos gobiernos para que abrieran las puertas de sus 
archivos a la investigación.258 

Actualmente la sociedad cuenta con un mayor acceso a la información, de los 

archivos que las instituciones resguardan. Porque mucha de esta información está 

digitalizada y se puede acceder desde cualquier dispositivo electrónico, lo que 

permite tener una amplitud de posibilidades al momento de buscar 

documentación; pues si el archivo está en otro país que no es el tuyo el poder 

acceder a lo que estas buscando es primordial, al igual que solicitar reproducción, 

en papel o copia digital, a través de internet.259 

 

3. El camino de Isidro Fabela hacia la gubernatura del Estado de México 

 

Como vimos en el capítulo anterior, Isidro Fabela fue una figura sobresaliente en 

México. Desde muy joven, su preparación académica, cultural, y profesional le 

brindaron la oportunidad de conocer personajes importantes, con los cuales creó 

vínculos sociales, políticos y de amistad. Estos aciertos le dieron las herramientas 

 
256 Ibíd. p. 140. 
257 Ibíd. p. 147. 
258 Ibídem.  
259 Valseca Gómez, María Jesús (2012) “Los archivos en el siglo XXI” [En línea] 

http://eprints.rclis.org/29175/1/Revista%20Documentaci%C3%B3n%202012.pdf. Consultado el 21 
de junio del 2022.  

http://eprints.rclis.org/29175/1/Revista%20Documentaci%C3%B3n%202012.pdf
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necesarias para llegar a ocupar cargos destacados en el ámbito de la política 

nacional e internacional entre los años 1910 y 1941.  

 Gracias a tan sobresaliente desempeño, políticos destacados de aquellos 

tiempos vieron en Fabela grandes proyectos, tan es así que para 1941 con el 

apoyo de Maximino Montiel Olmos el “líder de pueblos” y las palabras precisas del 

Gral. Lázaro Cárdenas al presidente Manuel Ávila Camacho, se logró que fuera 

considerado como candidato viable para sustituir al entonces gobernador del 

Estado de México, Alfredo Zárate Albarrán (1941-1942), quien estuvo únicamente 

seis meses al frente del mandato, debido al trágico acontecimiento de su 

asesinato.260 

De acuerdo con Francisco Cruz y Jorge Toribio Montiel, la forma en que 

Isidro Fabela llega a ser nominado fue “tensa y suspicaz”.261 El asesinato de 

Albarrán puso a flote circunstancias difíciles de la política mexicana de aquel 

entonces; dos fueron las versiones que corrieron sobre su muerte. 

En la primera, se decía que lo sucedido al gobernador fue en represalia a 

su conducta por rebelde o traidor, pues tuvo la osadía de enviar una carta pública 

y abierta al presidente en ese momento (Ávila Camacho) para negar sus 

ambiciones políticas de llegar a ocupar la silla presidencial, cuando en realidad 

controlaba a un grupo de gobernadores, que estaban en contra de la política del 

presidente.262 

Este grupo de gobernadores al que le decían “los caciques” (denominados 

así por encabezar la lucha del reparto de tierras entre los años 20 y 30 del siglo 

pasado) estaba integrado por los Mozo provenientes del municipio de 

Tlalnepantla; los Mancilla de Zumpango; Choperena, de Chalco; los Cardoso, de 

Ixtlahuaca, los Rojas, de El Oro; los Nava, de Valle de Bravo; los Jaramillo, de 

Zacualpan; los Bustamante, de Sultepec; los Estrada, de Mexicaltzingo; los 

Hernández Mota, de Tenancingo y por su puesto su líder proveniente de Tejupilco, 

Alfredo Zarate Albarrán.263 

 
260 Cruz, Jorge (2006) El Grupo Atlacomulco: revelaciones 1915-2006. México: Ágora. p. 63. 
261 Cruz, Francisco; Toribio, Jorge (2009) Negocios de familia. México: Temas de Hoy. pp. 16-17. 
262 Ibidem. 
263 Ibíd., p. 18. 
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La segunda versión sobre el asesinato se basaba en rumores, pues se 

mencionaba una lucha personal abierta y de traición entre políticos del “Viejo 

Oeste”, atribuyéndosele el homicidio a una banda de tahúres temerarios, 

protegidos por altos mandos de la política.264 

En consecuencia, el puesto de gobernador del Estado de México quedó 

vacante, y ante esta situación el cargo (de manera interina) sería para el secretario 

general de Gobierno, José Luis Gutiérrez.265  No obstante, esto no fue aceptado 

por la XXXV Legislatura local. 

Los integrantes solicitaron al presidente Ávila Camacho nombrar al 

gobernador sustituto, indicándole que renunciaban a la prerrogativa otorgada por 

la Constitución, que les autorizaba elegir al sustituto interino. Esto con el fin de 

mantener la paz en el Estado de México.266 

Teniendo el presidente la facultad de la elección de gobernador, su apoyo, 

en un primer, momento fue para el doctor Gustavo Baz Prada (1894-1987), 

hombre que era parte de su gabinete, y fungía como secretario de asistencia 

pública. Para Ávila Camacho, Baz Prada era el mejor candidato; sobresaliendo por 

su participación en la lucha armada al lado de las tropas zapatistas donde alcanzó 

el grado de coronel.267 

Además de eso, otra de las razones por las cuales el presidente veía a bien 

otorgarle el puesto era porque el coronel con tan solo 20 años llegó a la 

gubernatura provisional del Estado de México en el lapso de 1914 a 1915, gracias 

al apoyo de Victoriano Huerta, presidente de la república en ese momento. Sin 

embargo, esta decisión pronto sufriría un cambio, una serie de circunstancias 

terminaron por hacer que el presidente eligiera a Isidro Fabela para el cargo.268  

El investigador Jorge Cruz expone los motivos que tuvo Ávila Camacho 

para inclinar la balanza a Fabela, refiere que en ese momento existían dos grupos 

inmersos en la política del Estado de México: el Grupo Atlacomulco y el Grupo 

 
264 Ibíd., p. 16-17. 
265 Cruz, Jorge (2006) El Grupo Atlacomulco: revelaciones 1915-2006. México: Ágora. p. 71. 
266 Allende, Arturo; Blas, Jesús (2012) Isidro Fabela Alfaro…op. cit. p. 257 
267 Ibídem. 
268 Ibídem.  
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Toluca,269 teniendo este último más poder que el primero debido a los vínculos de 

amistad entablados con el presidente de la república. 

Contrariamente a lo que pudiera pensarse el grupo surgió en Atlacomulco, 

aproximadamente en 1920. Su líder fue el señor Rosendo Monroy Cruz,270 los 

primeros integrantes que se sumaron al grupo fueron sus hermanos Isaías y 

Guadalupe Monroy Cruz; dos años más tarde se suma Justo Monroy, Wistano 

Cordero, Eduardo Velasco, Alfonso Rosas, Donaciano Monroy, Santiago Velasco 

Ruiz y Luis Alcántara Pérez.271 

Estos hombres tenían tres cosas en común; la primera, su precedencia: 

oriundos del Estado de México; la segunda, su amistad con el líder del grupo 

Rosendo Monroy; y la tercera, su interés por obtener parte de los cargos 

burocráticos del ayuntamiento de Atlacomulco y el del distrito de El Oro,272 lo que 

lograron gracias al apoyo del grupo Atlacomulco, pues su líder Maximino Montiel 

Olmos y su gente, al ver la fuerza política que comenzaba a detentar el grupo 

Toluca, aceptaron una alianza; sin embargo, a partir del triunfo del General 

Abundio Gómez en las elecciones para gobernador de ese año (1920), los 

integrantes del grupo Toluca controlaron la entidad hasta 1942.273 

Este “control” se dio gracias a la pacificación que Olmos quería mantener 

en su municipio, a pesar de las múltiples ocasiones en las que se dio cuenta de 

las verdaderas intenciones de Monroy Cruz por penetrar el clan Atlacomulco y en 

su debido momento volverse el líder de ambos grupos. No obstante, “el líder de 

pueblos” supo manejarse ante la situación, tanto fue así que, en distintas épocas, 

entre 1920 y 1942, los integrantes del grupo Atlacomulco también fungieron de 

jueces de primera instancia y jefes de la policía municipal; por lo tanto, controlaban 

 
269 Denominado así por el mismo autor Jorge Cruz en su libro El grupo Atlacomulco: revelaciones 

1915-2006. 
270Cruz, Jorge (2006) El Grupo Atlacomulco…op. cit., p. 26. Nacido de una familia pobre (no hay 

fecha de nacimiento), en la ranchería de Ondigá, que fue propiedad de Luis G. Montiel, ubicada al 
sur del municipio de Acambay, colindante con Atlacomulco. Trabajó de mozo por varios años en 
esta ranchería hasta que decidió irse a Atlacomulco para probar suerte, ya en este municipio fue 
mozo de Lucindo Cárdenas, amigo y principal del Grupo Atlacomulco. 
271 Ibíd., p. 27. 
272 Ibíd., p. 28. El grupo Atlacomulco comenzó a despuntar en el distrito del El Oro gracias a su 

amistad con el coronel Filiberto Gómez, quien años antes y con una estrategia bien planeada, 
decidió controlar este sitio, sus aliados respaldaron la propuesta, 
273 Ibíd., p. 27-28. 
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los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial (de forma intercalada entre ambos 

bandos).274 

El quiebre de las relaciones de estos dos grupos comenzó con el periodo de 

elecciones para gobernador del Estado de México (1941-1945). Decisión a cargo 

de Wenceslao Labra, quien optó por impulsar a dos de sus hombres más 

allegados: el secretario general de Gobierno, Juan Fernández Albarrán, y el 

senador y presidente de la gran comisión del Senado, Alfredo Zárate Albarrán. 

Debido a que Zárate a diferencia de Fernández tenía más fuerza política y sed de 

poder, Labra le concede el respaldo para ocupar la candidatura del PRM.275 

De esta manera la unión entre los grupos Toluca y Atlacomulco que duró 

poco más de dos décadas se fue debilitando. Zárate gana la contienda y se vuelve 

gobernador el 16 de septiembre de 1941, lo primero que hizo fue sacudirse la 

figura de Wenceslao Labra y romper relaciones con algunos de los líderes fuertes 

del clan Atlacomulco (Maximino Montiel Olmos); procedió a armar su equipo de 

trabajo con aliados personales y el resto de los integrantes del clan Toluca.276 

Con la culminación de relaciones entre los grupos, y debido al trágico 

incidente acontecido al gobernador, la disputa por quien sería el suplente del 

cargo se hizo presente; sin embargo, el grupo Atlacomulco no estaba dispuesto a 

dejar que uno de los integrantes del bando contrario liderara la política del Estado 

de México, ante esta situación vislumbraron dos opciones: la primera, 

congratularse con el nuevo gobernador interino y la segunda proponer al 

Presidente Manuel Ávila Camacho que el gobernador sustituto fuera Isidro Fabela, 

aun cuando no tuviera la suficiente experiencia política.277 

Fabela sabedor de las intenciones de los integrantes del grupo Atlacomulco, 

les hizo de su conocimiento que el presidente lo tenía relegado de toda actividad 

 
274 Ibíd., p. 31-32. 
275 Ibíd., p. 59. 
276 Ibíd., p. 60. De tal manera que su gabinete se integró por: José Luis Gutiérrez (secretario 
general de gobierno), Julio Suarez (oficial mayor), Carlos Mercado Tovar (secretario particular), 
Zenón Suárez (tesorero general del estado), Roberto García Moreno (procurador de justicia), 
Alfonso Flores Mirafuentes y Genaro Barrera (presidente del tribunal superior de justicia), Mucio 
Cardoso (inspector de policía), Agustín Mustieles (jefe de operaciones militares), Adrián Ortega 
(director de educación pública), Alfonso Ortega (director del ICLA), Alfonso Flores (presidente del 
PRM). 
277 Ibíd., p. 71. 
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pública; no obstante, al parecer convencido de la idea y con el apoyo del grupo 

Atlacomulco decide entablar comunicación con el expresidente Lázaro Cárdenas 

del Río, su amigo y exjefe, con quien trabajó cuando fue presidente.278 Con el 

objetivo de hacerle saber sus intenciones de llegar a la gubernatura del Estado de 

México y lograr que le diera el respaldo necesario con el presidente Ávila 

Camacho, lo que finalmente ocurrió así.279 

Con el apoyo de Cárdenas del Río, el presidente Ávila Camacho recibe a 

Fabela, aunque incrédulo de que pudiera ser él quien liderara la política del Estado 

de México. Para ese momento el estado atravesaba por una aguda crisis política, 

se necesitaba un líder que apaciguara los ánimos políticos de los grupos; sin 

embargo, la insistencia y oferta gubernativa del internacionalista al presidente 

hacen que termine por aceptarlo otorgándole el puesto, con la condición de que al 

llegar a la gubernatura convocaría a nuevas elecciones según lo establecido en la 

Constitución política de la entidad.280  

Al tener conocimiento de lo acordado por Fabela con el presidente, el grupo 

Atlacomulco tomó cartas en el asunto a fin de encontrar los medios para hacer que 

Isidro se convirtiera en gobernador sustituto, es decir, que terminara el periodo de 

Zarate Albarrán. Todos los integrantes del clan apoyaron la resolución, y así 

comenzaron a fijar estrategias; la primera acción que decidió el grupo llevar a cabo 

fue colocar a los integrantes destacados del clan en las principales posiciones del 

gabinete del gobierno del estado.281 

 
278Ibíd., p. 72. Ocupando los cargos, entre 1934 y 1940, de abogado especialista en la Comisión 

General de Reclamaciones México-Estados Unidos; encargado de las Comisiones Internacionales 
de México, Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, Francia, España, Bélgica e Italia; miembro de la 
comisión para estudiar los temas propuestos por México a la Conferencia de Paz convocada por 
Estados Unidos a realizarse en Buenos Aires; enviado extraordinario y ministro plenipotenciario 
ante la Sociedad de las Naciones; presidente de la Primera Conferencia Permanente Agrícola; 
Miembro del Grupo Mexicano de la Corte de Arbitraje de la Haya; representante de México en la 
Liga de las Naciones; representante del Consejo de la Oficina Internacional del Trabajo ante la 
Conferencia del Trabajo de la Habana y presidente de la Delegación Mexicana en la III Conferencia 
del Caribe. 
279 Ibíd., p. 72. 
280 Ibídem.  
281 Ibíd., p. 74. Así, Maximino Montiel Olmos ocupó el cargo de concejal político del gobernador; 

por su parte, Gabriel Alfaro fungió como su secretario particular; José Torres Talavera ocupó el 
cargo de secretario adjunto; en tanto, Juan Silveti fue jefe del cuerpo de ayudantes; mientras que, 
Aniano Guadarrama tuvo el cargo de jefe de seguridad; y, el abogado Tito Ortega, ocupó el cargo 
de consultor del gobierno.  
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Al paso de las semanas y el actuar de Fabela, el presidente Ávila Camacho 

y su gabinete se dieron cuenta que el internacionalista no tenía ninguna intención 

de convocar a nuevas elecciones, esto a raíz de descubrir el trato del grupo 

Atlacomulco con los diputados locales, quienes en su mayoría eran integrantes del 

grupo Toluca, a quienes les pusieron que, si cambiaban las reformas a la 

Constitución, les darían puestos federales cuando tuvieran absoluto control de los 

poderes.282 

Ante tan atractiva propuesta los diputados aceptaron e hicieron las 

reformas, a espaldas de Ávila Camacho, al mismo tiempo de enterarse que los 

integrantes del grupo Toluca, con quienes comulgaba deseaban que Fabela 

fuese declarado gobernador sustituto; entonces, ante la presión del grupo no le 

quedó más al presidente que aceptar la decisión, sobre todo para tranquilizar la 

política de la entidad. 

Sea como fuere, Isidro Fabela llegó a la gubernatura del estado con el 

apoyo de tres sectores partidarios, los grupos Atlacomulco y Toluca y algunas 

amistades cercanas que por invitación de Fabela decidieron sumarse al nuevo 

orden político,283 como el Lic. Arturo García Torres quien fue secretario general 

de gobierno en su gabinete, el teniente coronel Ignacio Suárez desempeñó el 

 
Llama la atención que Fabela haya tenido tres secretarios de gobierno: Arturo García 

Torres, Alfredo del Mazo Vélez y Abel Huitrón Aguardo y que a su vez Alfredo haya sido Tesorero 
general, al igual que Alberto Vélez Martínez; mientras que Malaquías Huitrón ocupó el cargo de 
Oficial mayor, y, Mario Montiel ocupó el cargo de Inspector de tesorerías municipales; mientras que 
Alfredo Becerril Colín ocupó el cargo de asesor técnico de la junta de planificación y zonificación 
del Estado de México.  

Así mismo, Galo Oses del Mazo se ocupó de la junta local de caminos; y Abel Huitrón y 
Aguado fue jefe del departamento del trabajo y previsión social; en tanto que Luis Ángel Rodríguez, 
Fidel Montiel Saldívar, Agustín Lebrija y Roberto García Moreno ocuparon las distintas áreas de la 
procuración de justicia; mientras que Joaquín García Luna ocupó el cargo de presidente del 
tribunal superior de justicia. 

Ignacio Suárez fue el jefe de la policía del Estado de México Darío Díaz Montiel fungió 
como inspector general de la policía; en tanto que, Alberto Díaz Salveti ocupó el cargo de jefe del 
departamento de tránsito junto con Isidro Monroy Medrano. Asimismo, Raúl Gárate fue jefe de 
operaciones militares. 

Como  director de educación pública quedaron al frente Adrián Ortega y Adolfo Ramírez 
Fragoso; mientras que, Rafael Suárez Ocaña fue el encargado de la oficina de servicio social en el 
DIF; correspondiendo a Horacio Zúñiga el cargo de director de la biblioteca pública; en tanto que, 
Federico Nieto ocupó el cargo de presidente de la gran comisión local (1943-1947); y el  cargo de 
Presidente del CDE-PRM (1941-1942) fue ocupado por Alfonso Flores Mancilla; y finalmente,  
Ramón Blancarte fue presidente del CDE-PRM (1942-1946). 
282 Ibíd., pp. 80-81. 
283 Cruz, Jorge (2006) El Grupo Atlacomulco…op. cit., pp. 74-75. 
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cargo de jefe de la policía del estado de México, el Periodista Gabriel Alfaro 

fungió como secretario particular del gobernador, el General Raúl Gárate fue el 

jefe de operaciones militares y el Lic. José Torres Talavera tuvo el puesto de 

secretario adjunto del gobernador. 

Por su parte, el internacionalista a través de su libro ¡Pueblecito mío!, dio su 

versión de cómo es que logró llegar a la gubernatura, aseguró que fue Ávila 

Camacho quien lo propuso como gobernador sustituto; tan es así que en la toma 

de posesión Ávila Camacho le dijo: “Que si era yo su amigo le hiciera favor de 

aceptar, pero que si no lo era rechazara su oferta”, además añadió “Usted, don 

Isidro, es la única persona que puede salvar al Estado de México”, lo que 

significaba más un reto que un elogio.284 

A través del libro conmemorativo Isidro Fabela Alfaro: pensamiento y obra a 

cien años de la revolución, de los autores Jesús Blas y Arturo Allende sabemos 

que: 

“Don Isidro Fabela ejerció sus cualidades políticas con el fin de que se cumpliera 
la encomienda presidencial, la Legislatura local aceptó en términos que se 
desconocen, primero, renunciar a su derecho a suceder al gobernador asesinado, 
y después, a cambiar cuatro artículos de la Constitución local (81, 82, 83 y 87) a 
través del Decreto 86 del 4 de julio de 1942 para investir a Fabela como 
gobernador sustituto y, en consecuencia, autorizarlo legalmente para concluir el 
periodo gubernamental”.285 

 

A continuacion, se muestra un cuadro de información el cual expone el nombre, 

parentesco, cargo y profesion de cada persona que formó parte del gabinete de 

Isidro Fabela.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
284 Allende, Arturo; Blas, Jesús (2012) Isidro Fabela Alfaro…op. cit., p, 259. 
285 Ibíd., 258-259. 
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Cuadro I 

Gabinete de Isidro Fabela 

Nombre  Parentesco  Cargo  Profesión  

Isidro Fabela   Gobernador  Abogado  

Maximino Montiel 

Olmos  

Líder del grupo 

Atlacomulco 

Concejal político del 

gobernador  

Sin Profesión 

Gabriel Alfaro Sobrino de Isidro 

Fabela 

Secretario particular 

del gobernador  

Periodista 

José Torres Talavera Amigo de Isidro 

Fabela 

Secretario adjunto del 

gobernador 

Licenciado 

Juan Silveti  Ex integrante del 

Grupo Toluca  

Jefe del cuerpo de 

ayudantes del 

gobernador  

Sin profesión  

Aniano Guadarrama  Integrante del Grupo 

Atlacomulco  

Jefe de seguridad del 

gobernador  

Sin profesión  

Tito Ortega  Ex integrante del 

Grupo Toluca 

Abogado consultor del 

gobierno  

Abogado  

Arturo García Torres  Amigo de Isidro 

Fabela 

Secretario general de 

gobierno  

Licenciado  

Alfredo del Mazo 

Vélez 

Sobrino de Isidro 

Fabela 

Secretario general de 

gobierno 

Sin profesión  

Abel Huitrón y 

Aguado  

Sin dato exacto  Secretario general de 

gobierno 

Licenciado  

Malaquías Huitrón  Integrante del Grupo 

Atlacomulco 

Oficial mayor Sin profesión  

Alfredo del Mazo 

Vélez  

Sobrino de Isidro 

Fabela 

Tesorero general  Sin profesión  

Alberto Vélez 

Martínez  

Sin dato exacto Tesorero general  Sin profesión  

Mario Montiel  Sin dato exacto  Inspector de 

tesorerías 

municipales  

Contador publico  

Alfredo Becerril Colín  Integrante del Grupo 

Atlacomulco 

Asesor técnico de la 

junta de planificación 

y zonificación del 

Estado de México  

Ingeniero  

Galo Oses del Mazo Sin dato exacto  Encargado de la junta Sin profesión  
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local de caminos  

Abel Huitrón y 

Aguado 

Sin dato exacto  Jefe del departamento 

del trabajo y previsión 

social  

Licenciado 

Luis Ángel Rodríguez Ex integrante del 

Grupo Toluca  

Procurador de justicia  Licenciado  

Fidel Montiel Saldívar  Integrante del Grupo 

Atlacomulco  

Procurador de justicia  Licenciado  

Agustín Lebrija  Sin dato exacto  Procurador de justicia  Licenciado  

Roberto García 

Moreno  

Sin dato exacto Procurador de justica  Licenciado  

Joaquín García Luna Ex integrante del 

grupo Toluca  

Presidente del tribunal 

superior de justicia  

Licenciado  

Ignacio Suárez  Amigo de Isidro 

Fabela  

Jefe de la policía del 

Estado de México  

Temiente coronel  

Darío Díaz Montiel  Sin dato exacto  Inspector general de 

la policía  

Licenciado  

Alberto Díaz Salveti  Sin dato exacto  Jefe del departamento 

de transito  

Sin profesión  

Isidro Monroy 

Medrano  

Integrante del Grupo 

Atlacomulco  

Jefe del departamento 

de transito 

Sin profesión  

Raúl Gárate  Amigo de Isidro 

Fabela 

Jefe de operaciones 

militares  

General  

Adrián Ortega  Ex integrante del 

grupo Toluca  

Director de educación 

publica  

Profesor  

Adolfo Ramírez 

Fragoso  

Sin dato exacto  Director de educación 

publica 

Profesor  

Rafael Suárez Ocaña  Integrante del Grupo 

Atlacomulco 

Encargado de la 

oficina de servicio 

social en el DIF 

Sin profesión  

Horacio Zúñiga  Ex integrante del 

grupo Toluca  

Director de la 

biblioteca publica  

Escritor y poeta  

Federico Nieto  Sin dato exacto  Presidente de la gran 

comisión local (1943-

1947) 

Sin profesión  

Alfonso Flores 

Mancilla  

Sin dato exacto  Presidente del CDE-

PRM (1941-1942) 

Sin profesión  
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Ramón Blancarte  Sin dato exacto  Presidente del CDE-

PRM (1942-1946) 

Sin profesión  

 

4. El surgimiento del Grupo Atlacomulco 

 

Como podemos advertir, este grupo tuvo un papel fundamental en el ascenso 

político de Isidro Fabela, por ello, consideramos necesario abordar algunos de los 

aspectos medulares de tan renombrado grupo. 

El municipio de Atlacomulco se erigió el 4 de agosto de 1824, poco tiempo 

después de consumada la independencia.286 De acuerdo con el investigador Jorge 

Cruz sabemos, que  

“que fue a partir del siglo XIX cuando algunos hombres distinguidos de 
Atlacomulco se agruparon para controlar la zona. […] pues como en cualquier 
comarca, era común que esta clase social se agrupara para tomar las decisiones, 
repartirse los cargos públicos y sacar provecho al amparo del poder […] Este 
grupo estuvo integrado por287 el pintor sacro José Vicente Montiel Rodríguez, el 
maestro Rafael Favila Martínez, los hacendados y comerciantes Isidro Fabela 
Medrano y Julián González Velasco y el comerciante y terrateniente Vicente Vélez 
Flores”288  

 Con base en la información proporcionada por Toribio Cruz, podemos 

conocer a los primeros integrantes que formaron un grupo en el municipio, los 

cuales tuvieron el control de las actividades económicas, religiosas y políticas en 

el siglo XIX. 

Desde aquellos tiempos, Atlacomulco se ha caracterizado por ser un 

municipio próspero, su excelente ubicación territorial y lo extenso de su región, le 

otorgan lugar inigualable entre los municipios del Estado de México. Desde 

tiempos ancestrales Atlacomulco fue un lugar de paso que ha permitido realizar 

los trayectos a occidente o el bajío; esta situación, aunada a las actividades 

agrícolas y ganaderas desarrolladas por sus pobladores le confieren un lugar 

inigualable, por ello la necesidad de los lugareños de mantener el control del 

territorio.  

 
286Enciclopedia de Los Municipios y Delegaciones de México (s/f) “Estado de México: Atlacomulco.” 

[En línea] http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM15mexico/municipios/15014a.html. 
Consultado el 26 de noviembre de 2021. 
287 Las cursivas son mías. 
288 Cruz, Jorge (2006) El Grupo Atlacomulco: revelaciones 1915-2006. México: Ágora. pp. 21-22. 

http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM15mexico/municipios/15014a.html
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Estos primeros dirigentes del municipio se dieron a la tarea de hacer 

mejoras, comenzaron a construir escuelas de primeras letras tanto en 

comunidades como en la cabecera municipal, realizaron varias obras públicas 

como la construcción de caminos de terracería, o bien la instalación del alumbrado 

público en el centro del municipio.289 

Durante la etapa porfirista varios de estos integrantes lograron amasar 

importantes fortunas gracias al trabajo desarrollado en las haciendas; al respecto, 

varias haciendas como Toxi y El Salto, lograron un lugar destacado para la 

economía del del lugar; haciendas cuyas tierras, después del movimiento 

revolucionario, se ocuparían para llevar a cabo el reparto agrario.290 

A mediados del siglo XIX los descendientes de ese primer grupo político 

deciden sumarse a la cúpula del poder local mediante la integración de un nuevo 

grupo. Gracias al actuar de sus antecesores fueron conscientes del poder que 

mantendrían si continuaban con el control del municipio, lo que les concedería 

poder para emprender acciones políticas y económicas. Ningún hombre que no 

perteneciera al grupo podría ostentar cargo alguno. 

Este segundo grupo estuvo integrado por Jesús Montiel Reyes, Mariano 

Díaz, Rafael Suárez, Antonio Vélez, Nicolás González Fabela, J. Trinidad Fabela y 

Bernabé Martínez. Siendo Jesús Montiel Reyes quien en poco tiempo logró el 

liderazgo del grupo; en 1891, por ministerio de ley, “lo nombraron primer regidor y 

presidente municipal de Atlacomulco; en 1892 y 1894 fue alcalde por el voto del 

pueblo.”291 

Entrado el nuevo siglo, a raíz del movimiento armado de 1910 y debido a 

varias discrepancias entre los integrantes del grupo por el control del poder, 

ocurrió una fractura interna, lo que hizo que la mayoría de los integrantes fueran 

desplazados. Así, entre los años de 1911 a 1916 el poder del grupo cambió a 

manos de Octavio Ruiz Romero, Buenaventura Gómez y Gumersindo Gutiérrez, 

hombres pudientes del municipio. 

 
289Ayuntamiento de Atlacomulco (s/f) “Historia del municipio.” [En línea] 

https://atlacomulco.gob.mx/index.php/municipio/historia. Consultado el 26 de noviembre de 2021. 
290 Ibídem. 
291 Cruz, Jorge (2006) El Grupo Atlacomulco: revelaciones…op. cit. pp. 21-22. 

https://atlacomulco.gob.mx/index.php/municipio/historia
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Esta situación propició que durante el año 1915 los descendientes directos 

del grupo original decidieran agruparse nuevamente con la finalidad de rescatar el 

poder y dar continuidad a la agrupación política de sus abuelos. El encargado de 

llevar a cabo esta nueva unión fue Maximino Montiel Olmos, hijo del destacado 

Jesús Montiel Reyes, quien fuera “descendiente de los pintores sacros que 

durante el siglo XVIII se asentaron en Atlacomulco.”292 

Los ideales de este nuevo grupo se fincaban en la continuación del dominio 

del lugar, comulgando con el movimiento carrancista. Esta situación les ayudó con 

la población al hacerles creer que serían ellos quienes mantendrían el orden 

político, resguardando la integridad de los menos afortunados de la comarca, 

como lo eran los campesinos, artesanos y la gente menesterosa. 

Así en el año de 1915 este grupo regresa a la escena política, a través de la 

llegada de Montiel Olmos al servicio público del ayuntamiento de Atlacomulco, en 

compañía de su medio hermano Luis G. Montiel, quien posteriormente relevaría al 

alcalde Buenaventura Gómez (quien no pudo terminar su mandato). Desde esa 

posición Maximino comenzó a formar grupo con sus amistades.293 

Mientras esto ocurría en el municipio algunos personajes como Maximino 

Ruiz y Flores e Isidro Fabela Alfaro destacaban en la política y el clero nacional, al 

igual que Malaquías Huitrón Velazco, quien por méritos propios se introducía poco 

a poco en la política del Estado de México; estos hombres serían piezas clave en 

la conformación del nuevo grupo. Fue Huitrón Velasco el encargado de ayudar al 

afianzamiento.294 

En 1917 los candidatos al congreso local, periodo 1917-1919, hacían su 

campaña política. Huitrón fue nominado para encabezar la representatividad del 

distrito de El Oro; él, además “formó parte del grupo de diputados locales 

constituyentes que reformaron la Constitución Política del Estado de México.”295 

Entre los años 1918 y 1919, siendo diputado Huitrón Velasco en 

coordinación con Maximino Montiel Olmos se dedicaron a colocar en puestos de 

 
292Ibídem.  
293 Ibíd., p. 23. 
294 Ibíd., p. 24-25. 
295 Ibíd., p. 24. 



 

96 

 

su interés a amigos cercanos, como fueron los casos de Manuel del Mazo 

Villasante, a quien apoyaron para ocupar un lugar dentro del ayuntamiento del 

Estado de México, y José María Mercado, quien estaría al frente del municipio de 

Atlacomulco.296 

A mediados del año 1920 el grupo Atlacomulco estaba consolidado, siendo 

sus integrantes: Maximino Montiel Olmos, Silvano Díaz Cid, Javier Vélez Mercado, 

Manuel del Mazo Villasante, Abraham y Plutarco Suárez, Lucindo y Luis Cárdenas 

y Justo Monroy; además, de J. Concepción Becerril Montiel, Luis G. Montiel y José 

Montiel, parientes del líder del grupo; también, Abdías Montiel, los hermanos Justo 

y Manuel García Flores, Rafael y Leopoldo Suárez Ocaña, Isidro y Domingo 

Monroy Medrano, Malaquías Huitrón Velasco, José Mercado, Enrique Martínez 

Colín (entre los más importantes).297 

En estos cinco años (1915-1920) Maximino Ruiz e Isidro Fabela no 

mantuvieron una relación directa con el grupo debido a que se encontraban fuera 

del municipio; el primero, fungiendo como obispo en el Estado de Chiapas y el 

segundo, radicando en Europa y Sudamérica en encomiendas diplomáticas.298 

En 1921 Fabela renuncia al cargo de embajador de México en Alemania, 

regresando a México con el fin de incorporarse al servicio público, y reanudando 

sus lazos de amistad con varios de sus allegados, situación que coincide con el 

traslado del obispo Ruiz y Flores a la Ciudad de México para incorporarse a la 

rectoría del seminario Conciliar de México, donde al mismo tiempo fungirá como 

obispo auxiliar de la diócesis.299 

Mientras tanto, en Atlacomulco Montiel Olmos continuaba al frente del 

grupo, sus allegados Silvano Díaz, fungía como concejal, y Javier Vélez, como 

hombre técnico; en tanto, Fidel Montiel Saldívar y Rafael Suárez Ocaña eran los 

intelectuales del grupo. Resulta importante hacer notar que todos los aliados de 

 
296 Ibídem.  
297 Ibíd., p. 25. 
298 Ibídem.  
299 Ibídem. 
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Maximino Montiel eran sus amigos y parientes, condiciones que la mayoría de las 

veces fueron reafirmadas por medio del compadrazgo.300 

Todo parecía indicar que el rumbo del grupo iba en la dirección correcta, 

aun teniendo en contra las situaciones políticas nacionales que aquejaban al país, 

como el fin de la revolución, lo cual acarreó problemas económicos y sociales a lo 

largo y ancho del territorio (pobreza, hambre y descontento). Estos hombres, 

liderados por Montiel Olmos, vieron en el acenso de Fabela una oportunidad para 

apoyar su trayectoria política lo que redundaría en un mayor beneficio para el 

grupo. 

 

5. Isidro Fabela y el grupo Atlacomulco 

 

Para el momento en que Fabela llega a gobernar de forma interina el Estado de 

México, el grupo Atlacomulco era fuerte. Después de que el presidente Ávila 

Camacho reconociera a Fabela, las alianzas entre el nuevo gobernador y el grupo 

político se volvieron impenetrables. La mejor muestra de esta situación se refleja 

en la integración del gabinete. Importantes hombres del grupo Atlacomulco se 

integraron a él. 

A continuación, referimos los nombres y los cargos de aquellos que 

integraron el gabinete de Isidro Fabela, resaltando en color verde y colocando un 

asterisco, el nombre de aquellos que pertenecieron desde 1920 al grupo 

Atlacomulco:  

 

 
300 Ibídem.  
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Con base en la información referida en el cuadro anterior, es posible 

apreciar que varios de los integrantes del grupo pasaron a conformar el gabinete 

del gobernador, quienes fueron colocados en lugares estratégicos del gobierno, 

sobresale la llegada del líder del grupo, Maximino Montiel Olmos. 

 Cada integrante del grupo que ocupó un cargo en el gabinete le otorgó al 

nuevo gobernador el respaldo necesario. Fabela gobernó firmemente durante el 

periodo 1942 a 1945, habiendo dejado al implacable Grupo Toluca fuera de toda 

posibilidad política. 

Hasta aquí lo concerniente a la genealogía política de Isidro Fabela, como 

vimos en estos cinco apartados las relaciones que este hombre formó a lo largo de 

su carrera le permitieron llegar hasta la gubernatura del Estado de México. 

En resumen, este capítulo nos permite entender qué son las relaciones de 

poder, desde la perspectiva teórica de los autores Arturo Santillana y Michel 

Foucault, porqué fueron tan significativas y trascendentales dentro del entorno 

político que manejó Fabela; además, de ser piezas clave en su acenso a 

gobernador. 

De igual forma pudimos apreciar que el camino que recorrió para llegar al 

puesto de gobierno no fue sencillo, desde la muerte del exgobernador Alfredo 

Zárate Albarrán, las cosas para el internacionalista no se dieron con facilidad 

debido a que, para el presidente de la república en ese momento, él no era la 

mejor opción; sin embargo, gracias a la intervención del expresidente Lázaro 

Cárdenas es como se le otorga el puesto de forma interina a Isidro Fabela. 

Por otra parte, fue posible mostrar los orígenes del Grupo Atlacomulco 

desde sus fundadores en el siglo XIX y las razones que los llevaron a agruparse, 

de tal manera que es posible comprender que este grupo tiene un poder político 

que se remonta desde hace casi dos siglos y que a pesar de sus altas y sus bajas 

ha sabido sostenerse para ver ir y venir a tanta gente que ha pasado por él, entre 

ellos al exgobernador Isidro Fabela. 

Por último, el resultado de todo este trabajo de investigación es la 

genealogía política de Isidro Fabela, pues en este apartado se mostró quienes 

quedaron como los integrantes del gabinete gubernativo. 
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Conclusiones  

Terminar esta investigación ha sido satisfactorio, pues a lo largo de este tiempo 

hemos tenido la oportunidad de hacer un ejercicio de reflexión. Nuestra 

investigación abonará en favor de un mejor conocimiento de la Genealogía, sobre 

todo de su aplicación metodológica. Una ciencia fundamental para la comprensión 

de los antepasados de una familia o línea familiar; gracias a ella es posible indagar 

en el pasado, a fin de reconocer la descendencia de los distintos grupos que 

habitan el planeta. La Genealogía da la oportunidad de entender las costumbres 

que predominan y rigen a una familia, desde el aspecto social. Nos permite 

advertir las similitudes y diferencias familiares de vivos y muertos.  

En la actualidad, los estudios genealógicos han logrado avances significativos en 

la exploración de nuevas vertientes de estudio, es el caso de la política. De 

acuerdo con Ignacio González Polo, esta ciencia permite adentrarnos a este 

aspecto; en tanto que es posible conocer de forma detallada la manera en que un 

dirigente político asciende al poder. La propuesta metodológica del autor señala 

que, las influencias políticas gravitan en una mayor o menor intensidad en los 

enlaces y sucesiones de una persona; además, es posible enterarnos de sus 

relaciones políticas por el conocimiento de las relaciones de su linaje. 

Uno de los aspectos fundamentales de los estudios genealógicos vinculados a lo 

político, es lo correspondiente a los lazos de parentesco y las relaciones de poder, 

los cuales son determinantes para entender la manera en que un dirigente, escala 

en la esfera política. Debemos mencionar que los lazos de parentesco no 

necesariamente atañen a lazos consanguíneos (padres e hijos), sino también a 

aquellos vínculos de afinidad (esposos) y por costumbre, que hacen referencia a 

los compadrazgos y padrinazgos, asimismo los lazos legales referentes a la 

adopción o reconocimiento de un hijo.  

Recordemos que el autor William Rivers, a través de su método genealógico, 

utiliza el término sistemas de relación, (que hacen referencia a los lazos de 

parentesco). Rivers menciona cuatro “clases de relaciones” genealógicas: las que 
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son posibles trazar en genealogías, las de sangre o matrimoniales, que no pueden 

ser trazadas por las genealogías disponibles; las de pertenencia a una categoría 

social y las que dependen de algún vínculo artificial inventado por el que lo usa, es 

decir, aquellos lazos no existentes que dos o más individuos apropian como real 

(el de amigos que se consideran familia). De esta manera, el autor menciona que 

es posible darnos cuenta de la importancia de la noción de lazos o relaciones 

entre sujetos. 

Pasando a nuestro objeto de estudio, hemos de mencionar que gracias a la 

realización de esta investigación ha sido posible advertir la manera en que Isidro 

Fabela Alfaro llegó al poder, un aspecto poco explorado de este hombre. Sobre 

Fabela, mayoritariamente los investigadores interesados en conocer su 

desempeño y trayectoria han enfatizado su actividad política y diplomática, 

dejando de lado lo concerniente a la manera en que ascendió al poder entre los 

políticos sobresalientes de la época; algo que debemos entender, es que su 

encumbramiento natal dado desde sus antecesores (padre y abuelo), le brindaron 

las herramientas necesarias para desarrollarse en ambientes selectos de las elites 

sociales de su tiempo, desde la niñez hasta la edad adulta, teniendo como 

resultado el rodearse de gente que posteriormente se volvería parte importante de 

su vida personal, social y sobre todo política. 

Asimismo, con base en el desarrollo de la investigación, descubrimos que es 

posible hacer otros estudios desde esta vertiente genealógica, que por razones de 

tiempo ya no nos fe posible estudiar, pero que dejamos enunciados para aquellos 

interesados en la materia. El primero es la exploración de la relevancia de la 

Genealogía en el periodo novohispano. Fue en este tiempo cuando se acrecentó 

el valor del documento genealógico, esto debido a la necesidad de la población 

por demostrar la pureza de su linaje, pues las instituciones del virreinato no 

ofrecían otra opción. Lo cual permitía la obtención de encomiendas, cargos y 

oficios en algunos tribunales, o bien ingresar en algunos establecimientos 

educativos; por ello, se volvió indispensable demostrar mediante el árbol 

genealógico que eras merecedor de alguno de los puestos. 
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Otra de las problemáticas que ya no nos fue posible abordad por falta de tiempo y 

los limites de nuestra investigación es lo concerniente al desarrollo del gobierno de 

Isidro Fabela al frente del estado de México, sobre todo los vínculos establecidos 

con el grupo Atlacomulco.  

Consideramos que nuestra investigación es novedosa, en tanto que contribuye 

con nuevos aspectos, metodológicos y de conocimiento, a los estudios 

genealógicos. Como es el caso de la atención a las categorías de los lazos de 

parentesco y las relaciones de poder y su aplicación a un caso de estudio, como el 

que llevamos a cabo. Las relaciones de poder sientan sus bases en la Genealogía 

del Estado y del poder.  Propuestas teóricas que nos brindaron los elementos 

necesarios para dar soporte al conocimiento de Genealogía política; pues como 

tal, esta categoría no tiene sus propias bases, por lo que nos vimos en el deber de 

buscar teoría que permitiera sustentar que si es posible desarrollar una genealogía 

de este tipo. 

Además, este estudio de caso resulta relevante en tanto que pude ser indicativo 

para llevar a cabo nuevas investigaciones en situaciones parecidas. Alentando a 

los interesados, de las Ciencias de la Información Documental, a nuevas 

posibilidades de investigación. 

Finalmente, reiteramos nuestra satisfacción de haber llevado a cabo la 

investigación. Estamos satisfechos con los resultados obtenidos. La adquisición de 

conocimientos y la experiencia han sido vastos. Deseamos que este trabajo 

marque las pautas para que futuros interesados en la problemática puedan 

continuar desarrollando nuevas investigaciones genealógicas.   
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