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RESUMEN 

Las reflexiones que se presentan en este trabajo son el resultado de la práctica investigativa y la 

práctica de producción de conocimiento desarrollada durante más de una década y enmarcadas en 

una línea de trabajo que denominamos sociología relacional-histórica. Esta perspectiva teórica-

metodológica combina el análisis de constitución de los “campos” (enfoque desarrollado por Pierre 

Bourdieu) y a éstos “campos” como procesos en la larga duración, siguiendo a Norbert Elias.  

Para estudiar los campos de la provincia de San Juan inicialmente se trabajó desde un abordaje 

genético estructural que combinó la búsqueda de documentos históricos, estadísticos, periodísticos 

y entrevistas pensando en la naturaleza compleja del objeto de conocimiento. En el transcurso de la 

primera investigación y habiendo advertido el peso diferencial del “capital social” en la 

conformación de los campos (y del Estado) provincial, se recurrió a las genealogías. Instrumento 
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metodológico que permite la reconstrucción de las relaciones de parentesco y que, como todo 

instrumento, puede ser aplicado a diversas búsquedas.  

Con el objetivo de identificar las estrategias desarrolladas por los agentes en la lucha por la 

apropiación del capital eficiente en cada uno de los campos estudiados (intelectual, político y 

jurídico), las genealogías permitieron acceder al sistema de relaciones familiares que caracterizan a 

aquella porción del espacio social que concentra los mayores volúmenes de capital y que se 

identifica con las clases dominantes.  

Así, a lo largo del recorrido que implica el método de abordaje, se ingresó al “espacio social” o 

“macrocosmos social” a través de los individuos y familias (“microcosmos social”) llegando a 

construir relaciones entre sistemas complejos, conformados por densas redes familiares; 

construcción que solo es posible a partir del recurso informático. 

Esta ponencia busca destacar el recurso a una herramienta metodológica que, propia de los estudios 

antropológicos, ha permitido construir una perspectiva epistemológica coherente con la producción 

del conocimiento generado y que tiene como objetivo último construir un modelo relacional del 

sistema social local, modelo inicial para nuestra provincia, que podría en el futuro compararse con 

el de otras sociedades.  

 

ABSTRACT 

REFLECTIONS ON THE CONSTRUCTION OF GENEALOGIES AS A METHODOLOGICAL 

STRATEGY FOR RELATIONAL-HISTORICAL SOCIOLOGICAL ANALYSIS 

The reflections presented in this work are the result of the research practice and the practice of 

knowledge production developed over decades. These reflections belong to a line of work that we 

call relational-historical sociology, a theoretical-methodological perspective that combines: first, the 

analysis of constitution of the "fields" of the province of San Juan, in terms of Pierre Bourdieu; 

secondly, these "fields", as processes in the long term, following Norbert Elias, in order to identify 

the strategies carried out in the struggles by the agents in that field; and thirdly, the construction of 

genealogies, which is a methodological instrument for the reconstruction of kinship relations and, 

like any instrument, can be applied to various searches. 
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Genealogies allow access to the system of family relationships, accounting for a share of the social 

space. Along the trajectory that involves the method of approach, we enter the "social space" or 

"social macrocosm", analyzed through individuals and families - "social microcosm" - until 

reaching the construction of relationships between complex systems, made up of dense family 

networks. These decisions have been made through a computer resource, a vital tool to make the 

theoretical synthesis between macrocosm and social microcosm. 

In other words, we have reconstructed, from a relational and historical perspective, the systems of 

relationships that lead to each of the fields studied (intellectual, political and legal), in order to 

identify the social agents that have been part in the appropriation struggles of the capital at stake, 

their trajectories and the specific strategies they develop. To do so, initially we have worked from a 

structural genetic approach that combined the search of historical, statistics and journalistic 

documents and interviews thinking about the complex nature of the object of knowledge. We have 

resorted to genealogies in the course of the first investigations, being aware of the differential 

weight of "social capital" in the conformation of the provincial fields (and the State). 

Finally, it is important to emphasize that this methodological tool, characteristic 

of anthropological studies, has allowed us to construct an epistemological perspective coherent with 

the production of the generated knowledge that has as its ultimate objective to build a relational 

model of the local social system, initial model for our province, that in the future, it could be 

compared with that of other societies in order to analyze the ways in which they are articulated: 

social structure - kinship structure. 
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I. Introducción 

Se presentan aquí un conjunto de reflexiones que resultan de la práctica investigativa desarrollada 

durante más de una década, y de la que se han presentado avances en las distintas reuniones de 

ALAS. 

Estas reflexiones se enmarcan en una línea de trabajo que denominamos sociología relacional-

histórica o sociohistórica, perspectiva teórico-metodológica que combina la teoría de los campos, el 

análisis procesual y el recurso a las genealogías. Desde esta perspectiva, se analiza la constitución 

de los “campos” en la provincia de San Juan y se los aborda, a fin de identificar las estrategias 

llevadas a cabo por los agentes en lucha, como procesos en la larga duración; y para dar cuenta del 

entramado de relaciones sociales se recurre a las genealogías, a las que se otorga un significado 

distinto del etnográfico. 

El objetivo de esta ponencia es presentar el modo de construcción de genealogías desarrollado en el 

marco de la línea de investigación, modo desarrollado para su ajuste a los objetivos de la 

investigación sociohistórica.  

El texto se organiza en tres apartados: primero, se exponen las particularidades del enfoque 

genealógico desarrollado buscando exponer las particularidades de las genealogías a las que se hace 

referencia y, a continuación, un conjunto de reflexiones sobre los usos y posibilidades que ofrecen 

como instrumento metodológico. Para cerrar, con un apéndice en el que se presenta la simbología 

utilizada para la representación gráfica de la información histórica producida.  

 

II. Definición del método genealógico: convención histórica versus construcción 

alternativa 

 
Un aspecto que es necesario destacar respecto del tema “genealogías”, es la escasa bibliografía 

disponible. Según Davinson (2006, 2007), el método genealógico es tan antiguo como universal, 

pero como método científico cobra validez en el campo de la investigación social a fines del siglo 

XVIII siendo, en la actualidad, un instrumento de recolección, representación y análisis de 
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información en medicina, antropología y, de creciente utilización en la investigación social. Para 

este autor, el método genealógico estudia las particularidades de los grupos sociales sean estos, 

comunidades, barrios, sectores rurales o urbanos y se constituye en herramienta efectiva para 

comprender las relaciones de ayuda mutua, los sistemas económicos informales, los patrones de 

movilidad social y espacial, las tendencias en los intercambios matrimoniales o de convivencia 

sexual o preferencias para la selección de parientes rituales, entre los más importantes. Las 

genealogías consisten en la enumeración de los antepasados de una persona y, en consecuencia, son 

una de las ciencias auxiliares de la historia, que tratan del origen y descendencia de las familias (o 

un linaje), a través de una realidad documental o gráfica. En este sentido, las genealogías son el 

resultado visible de una investigación social y del procedimiento que las origina.   

Por tanto, cuando se habla de genealogías se hace referencia a la representación gráfica de una 

situación social e histórica determinada que posibilita una visión de conjunto, de cada uno de los 

miembros ahí representados, distribuidos en generaciones y en relación a algún tema específico.  

Ahora bien, el recurso a las genealogías que aquí se plantea presenta algunas particularidades que la 

alejan de su concepción tradicional como herramienta metodológica de la etnografía. Aquí el 

método no apunta al establecimiento de los orígenes genealógicos de los individuos si no al rastreo 

de patrones de relaciones, a la construcción de un sistema de relaciones entre familias y entre 

grupos familiares y trayectorias sociales, que permitan caracterizar a la sociedad provincial 

sanjuanina. En este sentido, el objetivo de las genealogías como instrumento de la investigación 

sociohistórica, es indagar sobre el espacio social y, más específicamente, sobre las estrategias que 

despliegan los agentes pertenecientes a aquel sector que, en cada período, detenta las mayores 

porciones de capital social, económico y cultural (Goldberg y otros, 2009).  

En este sentido, las genealogías buscan mostrar el entramado de interdependencias entre los grupos 

familiares que configuran el espacio social local, el cual, a través de sucesivas reestructuraciones, 

expresa el proceso de configuración de las élites locales. En términos teóricos, el entramado de 

interdependencias y sus tensiones constituyen, en términos de Elias, una figuración en la que la 

“interdependencia de los jugadores, que es la premisa para que constituyan entre sí una figuración 
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específica, es no sólo su interdependencia como aliados sino también como adversarios”. (Elias, 

1999: 157)  

Un supuesto teórico que alimenta esta manera de entender las genealogías sostiene que la historia 

estructural de un campo constituye en períodos la biografía de los agentes que en él se encuentran 

comprometidos (de suerte que la historia individual de cada agente contiene la historia del grupo al 

que pertenece). En consecuencia, el proceso de construcción de las genealogías se inicia ingresando 

al “espacio social” o “macrocosmos social” a través de los individuos y sus familias (“microcosmos 

social”) para construir relaciones cada vez más complejas, sistemas complejos conformados por 

densas redes familiares.  

Esta manera de construir genealogías implica, por tanto, una forma diferente de analizarlas. A 

diferencia del análisis tradicional del método genealógico, que privilegia las relaciones y los 

vínculos posicionándose en el individuo, pone el foco en la lectura vertical, intra-familiar; el 

análisis que se propone privilegia las tramas que resultan del proceso de construcción mencionado. 

De esta manera, el análisis parte de una lectura horizontal, que podría denominarse inter-familiar. 

No obstante, según la experiencia acumulada, la combinación de ambas lecturas (inter-familiar/ 

lectura horizontal e intra-familiar/ lectura vertical) posibilita observar y comprender lo que Bertaux 

(1994) denomina, la “atmósfera social” y las “reglas de juego” en las trayectorias de vida de los 

agentes en el espacio social.  

Al detectar las barreras sociales y las áreas de competencia abierta, los tipos de recursos o 

“capitales” que pueden aplicarse en esas competencias, se puede progresivamente hacer un 

mapa de los procesos, maritocráticos o adscriptivos, que distribuyen a la gente en 

trayectorias de vida en una determinada sociedad, y a partir de ellas inferir las verdaderas 

“reglas de juego”. Cuando se comparan sociedades completes o regiones dentro de un país, 

o las oportunidades relativas de, por ejemplo, grupos étnicos, o tipos de sociedad (mercantil 

contra economía planificada, jerárquica contra individualista) la comparación debe ser por 

completo más significativa si opera no sólo sobre flujos de movilidad y oportunidades 

relativas, sino sobre varios conjuntos de "reglas del juego" de la competencia social 
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generalizada, uno de los objetos sociológicos centrales de la investigación sobre la 

movilidad social (Bertaux, 1994: 345). 

En este sentido, la construcción de las genealogías no es exhaustiva, desde la composición familiar, 

ni desde la información histórica. Puesto que las relaciones de parentesco que se representan se 

seleccionan en función de las necesidades establecidas en el proyecto de investigación. 

Dado que se trata de sistemas complejos la construcción de genealogías sólo es posible a través del 

recurso informático, vital para alcanzar la síntesis teórica del cosmos social. En otros términos, las 

genealogías se reconstruyen desde una perspectiva relacional e histórica y desde los sistemas de 

relaciones a que dan lugar cada uno de los campos estudiados, todo ello con el objetivo de 

identificar los agentes sociales que han participado por las luchas de apropiación del capital en 

juego, dar cuenta de sus trayectorias y de las estrategias específicas, en términos de Bourdieu, que 

estos desarrollan.  

 

III.  Las genealogías y el análisis relacional  

Así concebidas, las genealogías se constituyen en una importante herramienta de análisis de los 

procesos socio-históricos en la larga duración. En el desarrollo de las diferentes investigaciones, la 

construcción de las genealogías, como evidencia empírica, se ha ajustado a los objetivos propuestos 

para cada una de ellas. Se ha trabajado en la reconstrucción histórica de los campos político y 

judicial de la provincia, así como también en la articulación regional a escala provincial buscando 

identificar la configuración de los sectores dominantes. En cada uno de estos estudios, las 

genealogías han servido a diferentes objetivos, descriptivos o exploratorios, como también para dar 

cuenta de análisis probatorios. En cada caso, la información producida permitió o bien encauzar la 

indagación, profundizarla en alguna dirección en particular, reconstruir la historia regional a partir 

de información dispersa y desarticulada y aproximar a la conformación de las élites locales y sus 

especificidades. 

A continuación, se muestran algunas de las construcciones elaboradas, las que constituyen 

verdaderas síntesis descriptivas y/o probatorias de los sistemas de relaciones familiares que 

estructuran el espacio social y subtienden la constitución de los campos en San Juan.   
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Caso 1: Conformación de las elites locales y campo político en San Juan.  

 

 
 

 
 

 
Familia Del Carril Famillia Godoy 

 

La genealogía que se presenta permite observar las alianzas matrimoniales entre grupos 

“fundadores”, “pelucones” o “beatos” y agentes provenientes de familias que llegaron a dines del 

siglo XVIII con la inmigración borbónica, de origen burgués, “marranos” o “liberales”, para dar 

forma a lo que se identificó como un bloque “tradicional”. Las genealogías permiten observar la 

antigüedad en el asentamiento y las relaciones que se establecen entre estas familias (muchas veces 

enfrentadas en lo político) cuyos agentes disputan el poder en el campo político sanjuanino. Este 

esquema muestra las relaciones entre estas familias a lo largo de tres siglos y permite observar 

como algunos agentes unen en parentesco dos ramas de la misma familia que luego vuelve a 

emparentarse. Es el caso de Salvador Vásquez del Carril, primera generación sanjuanina de la 

familia Vásquez del Carril, y que da origen a las dos ramas familiares Godoy y del Carril, las que 

volverán a emparentarse, tres siglos después, en el matrimonio que se ha tomado como ejemplo, y 
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que se ubica en la base, ocurrido en la primera década del siglo XXI. Lo más llamativo aún es que 

estos agentes, participan hoy, como sus antepasados, en el campo político de la provincia.  

 

 

Caso 2: Miembros de la Corte de la Provincia de San Juan (1824-2014).  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Zoom: Tronco familiar Quiroga Sarmiento-Ugas 

 

 

 

 

 

 

Para reconstruir los procesos de constitución del campo jurídico de la provincia se partió de 

identificar a los agentes que conformaron las cortes de Justicia desde 1824 hasta la actualidad, 

poniendo como límite el año 2014. 

A partir de esa primera reconstrucción se procedió a la identificación de esos agentes en las 

genealogías ya construidas, procediendo a la construcción de nuevas en el caso de aquellos agentes 

o que bien no se habían estudiado o se había desechado en función de otros intereses. Pudo 

observarse en esta construcción que un importante número de integrantes de las Cortes a lo largo 

del tiempo (y dos de la actual corte) pertenecían a un mismo tronco familiar. Estructura de 

relaciones que permite hipotetizar sobre la especialización, la reconversión de capital social y/o 

económico en capital cultural, que va a permitirle a estas familias, que luego se emparentan con 

otras de las llamadas tradicionales, posicionarse en el espacio social sanjuanino.  

Miembro de la Corte 

 Albarracín  Del Carril  Cano  Maradona  Rufino  Videla 

 Sarmiento  De la Roza  De Oro  Echegaray Jufré  Sánchez de Loria 
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En el primer gráfico se observa (encerrada en un círculo rojo) la relación original, unión 

matrimonial entre un miembro de la familia Quiroga Sarmiento y otro de Ugas, y como desde allí se 

abren las redes familiares. El gráfico siguiente, muestra las relaciones a que dan lugar los 

matrimonios de los cinco miembros hijos de la familia original (recuadros en azul) y de las cuales 

ya por lazos directos o indirectos de parentesco, se relacionan con uno o más miembros de las 

Cortes en casi 200 años. A esta familia pertenece D.F. Sarmiento.    

 

Zoom: Tronco familiar Quiroga Sarmiento-Ugas 

 

 

 

Caso 3: Espacio social de Jáchal (Recorte) 

 

Por último, se muestra un fragmento de la genealogía construida para dar cuenta de las elites 

regionales. La imagen es mínima y difusa pues las genealogías se despliegan en 7 metros de ancho. 

El objetivo del estudio para el que se construyó esta genealogía partió de considerar en la provincia 

la existencia de dos centros regionales San Juan y Jáchal (oasis ubicado a 180 km. al norte dela 
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ciudad de San Juan); consideración que suponía también la existencia de dos sectores dominantes 

planteando hipotéticamente modalidades de articulación entre estos. El análisis socio-histórico en la 

larga duración mostró la confluencia de múltiples procesos, internos y externos, que fueron 

condicionando la forma de articulación. Pero este conocimiento, apoyado en la evidencia que 

proveyeron las genealogías, permitió cuestionar la existencia de un sector dominante “jachallero” y, 

en consecuencia, su existencia como polo regional. Estos hallazgos invalidaron algunos de nuestros 

objetivos y supuestos construidos sobre la interpretación de la historiografía local, que aduce la 

decadencia de Jáchal a la creciente subordinación, política y económica a San Juan, proceso 

iniciado con la creación del Virreinato del Río de la Plata y que se consolida con el Estado nacional.  

En este caso particular, la evidencia empírica permitió identificar el origen de un grupo que asume 

el poder con la generación del ’80. Desde esta lectura Jáchal, lejos de conformar un polo autónomo, 

aparece como un territorio “puesto en juego”, por agentes provenientes del espacio social 

sanjuanino u otros espacios, los que se irán consolidando como grupo de poder a partir de 

estrategias que posibilitan la reconversión de capitales como las alianzas matrimoniales o los 

desplazamientos geográficos. Ello explica la forma que adoptan: son chatas (en el tiempo) y se 

extienden hacia los costados a través de las redes de parentesco. Este grupo está conformado por 

familias que se afincan en Jáchal entre 1830 y 1840 y permanecen vinculados a él hasta 1870, 

aproximadamente. Se trata de advenedizos al espacio social sanjuanino o chilenos que comparten la 

condición de comerciantes, especuladores de ganado. Cuando la estructura y el volumen de su 

capital les permite disputar su posición en el campo de poder, las alianzas matrimoniales entre 

bloques constituirán una estrategia privilegiada de reposicionamiento en el campo político, social y 

cultural de la provincia.  

 

IV.  Conclusiones 

A modo de cierre es importante destacar aquí, que a partir de una herramienta metodológica, propia 

de los estudios antropológicos, ha sido posible pensar un instrumento que permite capturar las 

especificidades históricas de los sistemas de relaciones que constituyen, en nuestro caso, la sociedad 
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sanjuanina. La clave de lectura se encuentra en la tensión que se establece entre la lógica 

configurada desde el espacio de las familias y la lógica surgida a partir de la conformación de los 

campos sociales en el país y en la provincia.  

 

Apéndice 1: Acerca de la representación gráfica 

Luego de realizar una exploración de los diferentes programas para graficar genealogías (como por 

ejemplo: Geno Pro, FamilyTreeBuilder, Myfamilytree, Anhenblatt, etc.) el software que finalmente 

se utilizó para representar gráficamente las estructuras de relaciones de parentesco fue el Microsoft 

Visio, un graficador de diagramas1. La ventaja que proporciona este soft es que permite establecer 

una conexión entre los símbolos, de manera que al necesitar mover cualquiera de ellos la relación 

no se pierde. No se utilizó un soft de genogramas convencional, como el Shareware, porque no 

brindan la flexibilidad necesaria para los requerimientos de este tipo de investigaciones: construir 

las relaciones entre distintas ramas familias –inter-familias-, es decir posicionar nuestro análisis 

desde un ángulo horizontal en la representación gráfica de la genealogía social; por sobre el análisis 

tradicional del método genealógico, que privilegia las relaciones y vínculos, desde un ángulo 

vertical del graficador, del que emerge lo intra-familiar.  

A lo largo del recorrido que implica el método de abordaje inscripto en la sociología histórica, 

ingresamos al espacio social analizado a través de individuos y familias hasta llegar a la 

construcción de relaciones entre sistemas complejos, conformados por densas redes familiares, 

construcción que no sería posible en la dimensión que ha adquirido, y en los tiempos con que se 

cuenta sin apelar al recurso informático. 

La construcción de genealogías partió del reconocimiento de aquellas personas que participaban del 

campo político, cultural, empresarial y social de la provincia. Esta información se trabajó a partir de 

la producción historiográfica local, tomando fundamentalmente al historiador sanjuanino Horacio 

Videla, quien en cada uno de los ocho tomos que conforman su “Historia de San Juan”, en los 

                                                 
1Microsoft Visio es un software para dibujar una variedad de diagramas. Entre ellos se incluyen diagramas de flujo, 

organigramas, planos de construcción, planos de planta, diagramas de flujo de datos, diagramas de flujo de procesos, 

modelado de procesos de negocios, diagramas de carriles, mapas 3D y mucho más. Es un producto Microsoft que se 

vende como agregado de MS Office.  
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acápites de la colección, titulados por el autor como “Hechos varios”, referencia hechos sociales 

como nacimientos, casamientos y fallecimientos de aquellas personas que considera representativas 

de la sociedad sanjuanina. La obra abarca desde 1551 a 1914. Luego, la obra fue completada con 

una Reseña que llega hasta la década de 1980. Los hechos varios contemplan el período 1800-1914. 

En la mayoría de los casos, Videla, además del nombre de la persona referenciada, menciona el de 

los padres en los nacimientos; del cónyuge y los suegros en los casamientos y de los padres en los 

fallecimientos. En la mayoría de los casos indica la actividad o profesión que justifica su mención 

en la obra. Resulta significativa la caracterización que hace de algunos de los personajes al 

mencionarlos como “fundadores de familias sanjuaninas”.  

En una primera etapa en la construcción de las genealogías se graficaron las relaciones primarias de 

las personas, consignando los lugares de origen, distintos de la ciudad de San Juan y las fechas de 

los sucesos. Se determinaron intervalos cada 30 años, comenzando en 1770 y finalizando en 1920, 

fechas que se ampliaron a medida que se fue encontrando información o por las necesidades de los 

proyectos siguientes, llegando a tener información desde 1470 hasta la actualidad. En estos 

intervalos se han ubicado las personas considerando las fechas de los nacimientos producidos más 

menos quince años del año medio del período. Estos intervalos se muestran gráficamente por líneas 

rojas discontinuas 

Gráfico N° 1: Ejemplo de relaciones de parentesco según intervalos de 30 años 

 

 

 

 

 

 

Según el Gráfico N° 1 las referencias 

serían las siguientes: 

Símbolo Referencia Símbolo Referencia 
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Símbolo Referencia Símbolo Referencia 

 

 

Mujer 

 
Juan Crisóstomo 

Albarracín 

(1841-1899)

 

Nombre y Apellido 

(Años de nacimiento- muerte) 

 

 

Varón 

 
Carmen Lozada 

(1)

 

Nombre y Apellido 

(Nº de nupcias) 

Antonio Carelli

(1902-….)

 

Nombre y Apellido 

(Año de nacimiento- Desconocido) 

 
Miguel Carelli

Salerno-Italia

 

Nombre y Apellido 

Ciudad-País de nacimiento 

 
Casamiento 

 
José Victorino 

Ortega

 
Gobernador 

 1894
 

Casamiento-Año 

1800 

1830 

……. 

Años medios de cada período 

 

 

En una segunda etapa, la lectura se amplió a otras referencias biográficas, agrupando a aquellas 

personas que tenían relaciones de parentesco que no habían surgido en la primera etapa, 

conformando así los primeros grupos familiares. 

 

Gráfico N° 2: Ejemplo de relaciones de parentesco según intervalos de 30 años 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al análisis realizado a partir de las genealogías, se le incorporó el proveniente de información 

documental, bibliográfica y periodística, particularmente referida a nacimientos, bodas, cumpleaños, 

fallecimientos y otros sucesos que las familias destacan como noticias, lo que constituye un indicio 

de la significación social que se les atribuye.  
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En una tercera etapa se buscaron las conexiones entre los distintos grupos familiares logrando como 

resultado unos pocos grandes grupos inconexos hasta el período considerado (1770-1920). 

En una cuarta etapa se identificaron las personas que permitieran relacionar esos grupos inconexos. 

Para ello se consultaron otras fuentes: las páginas Web: Rodovid, FamilySearch, Genealog; libros: 

“Familias troncales del Nuevo Cuyo. Antepasados y descendientes” de Angélica González Valerga 

de Neissius, Bosque Genealógico Sanjuanino. Gobernantes y Primeras Damas como descendientes 

de vecinos fundadores de la Ciudad, San Juan, Argentina de Guillermo Collado Madcur, “Los 

Echegaray” y “Los Sarmiento” de Marcelo Ignacio Sánchez, Nobiliario de la Capitanía General de 

Chile de Juan Luis Espejo, Diccionario biográficos y genealógico de San Juan de la Frontera de 

Marcelo Ignacio Sánchez y las revistas del Centro de Genealogía y Heráldica de San Juan y los 

avisos fúnebres de Diario de Cuyo. 

Al identificar las personas que permitían unir los distintos grupos familiares, resultó una sola 

gráfica que se volvió inmanejable2, razón por la cual se la debió dividir aprovechando las personas 

identificadas anteriormente para unirlas. En los gráficos se las representó colocándole colores tanto 

a los símbolos como al texto y la palabra Ver seguida del nombre del gráfico con el que se une en 

color verde. 

Gráfico N° 3: Ejemplo de relaciones de parentesco según colores rosa y verde 

 Tomás Buenaventura 

Lloveras 

(1875-1944)

Jachallero

Ver Videla

Elena María 

Albarracín

Ver Videla

 

Asimismo, cuando la repetición de un matrimonio se daba dentro de un mismo gráfico debido a los 

casamientos de sus hijos con miembros de familias que se encontraban en ubicaciones muy 

distantes, se referenciaba esta duplicación rellenando con color los símbolos, tal como se muestra a 

continuación en el Gráfico N° 4. 

 

Gráfico N° 4: Ejemplo de relaciones de parentesco según relleno de color del símbolo. 

 

                                                 
2 En la actualidad manejamos alrededor de 13 gráficos entre los cuales hay 5 que tienen 12 metros de ancho. 
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María Dolores 

Díaz de Oro
Martín Gómez 

Rufino

 

De aquellas personas de las cuales se logró obtener las actividades en el ámbito político, legislativo, 

judicial, cultural y social se las colocó encima de su símbolo en color rojo. 

Gráfico N° 5: Ejemplo de relaciones de parentesco según actividades. 

 

 

 

 

Cuando se comenzó a investigar sobre las relaciones de las personas que habían actuado en el 

campo jurídico, se identificó a los miembros de la Corte de Justicia desde su creación hasta la 

actualidad colocándole un relleno color fucsia y un círculo con un número que era la referencia en 

la tabla en la cual se habían volcado las diferentes Cortes en forma cronológica conjuntamente con 

los Gobiernos Nacionales y Provinciales correspondientes. 

 

Cuadro N° 1: Presidentes de la Nación, Poder Ejecutivo Provincial, tipo de cargo y miembros 

del Superior Tribual de Justicia de la Provincia de San Juan 

 

 
 

 

 

Gráfico N° 6: Ejemplo de relaciones de parentesco según relleno de color fucsia. 

 

Trinidad Gómez 

Rufino

Saturnino 

Manuel de 

Laspiur

Tucumano

1818

Juan Antonio 

Laspiur

Toribia Engracia 

de la Quintana

Firmante del Acta de Autonomía de San Juan 

(1820) – Juez Supremo de Alzada (1836) – 

Ministro de la Sala de Representantes – 

Gobernador de San Juan
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