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El mismo rey Salomón,  aunque sobresalía en el  esplendor de sus tesoros  y 
magníficos palacios, de sus barcos  y navegaciones,  en asistencia  y servicios, 
en fama  y renombre  y cosas de ese jaez, no pretendía sin  embargo ninguna 
de esas glorias  y sólo re'clamaba para sí la gloria  de la investigación  de la 

' verdad; por eso éI dijo categórico: - La Gloria de Dios es ocultar una  cosa, 
pero la gloria  de  rey es descubrirla -; como si, conforme  al  inocente  juego 
de los niños, la Divina Majestad se deleitara en esconder sus obras con el 
fin  de que fueran  descubiertas;  y como si los reyes no pudiesen obtener 
honor más grande que el  ser los compañeros de Dios en ese  juego. 

FRANCIS BACON, €1 Prosreso  de  las  ciencias (1605)' 

Dios no creó los planetas y las estrellas con la intención  de que dominasen al 
hombre, sino que los hizo  para que ellos, como el resto de las criaturas,  le 
obedecieran  y  le  sirvieran. 

PARACELSO, Sobre la  naturaleza de las  cosas (c. 1541)' 

' Boorstin,  Daniel J., Los Descubridores,  España  Barcelona. Grijalbo  Mondadori, 1986,Vol. 1 ,p.9 
' Ibidem, p. 15 



Es increíble  mirar cómo el  hombre  a  través  del  tiempo ha dejado  pistas, 

hallazgos o elementos  físicos y tangibles que permiten y revelan su 

existencia por este mundo, y que a partir de ello,  encontremos  elementos 

de su entoxo, e s f i ! ~  de, vida, manwa de pensar y de  convivir. Con lo cual 

podemos plantearnos una serie  de  preguntas a través  de lo que  han 

dejado al hombre  del  presente.  Esto es lo que hace posible  al 

historiador,  poder  averiguar e indagar sobre  todo aquello que los 

hombres del pasado realizaron. 

Ahora  bien, es  más interesante  observar cómo el  hombre  de manera 

natural en su vida  cotidiana y común, desarrolla  de  forma  innata  el  poder 

contribuir con este fenómeno de coleccionar,  conservar o guardar cosas 

que tienen un significado o valor  para él. 

Antes,  el  hombre  antiguo pese a sus condiciones más precarias  dejó 

huella de su existencia a través  de las pinturas  rupestres,  de códices, 

materiales que fabricaba éI mismo  como la cerámica. Es así,  como se 

contribuyó con el proceso de  crear las fuentes o la  materia  prima  del 

estudioso de la historia. 
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Éste es el caso del  material que  donó la fcnil ia Patulc  Apontz,  a la 

Universidad  Autónoma  Metropolitanu - Iztapalapa,  al  falleccr  el  Profesor 

e Investigador  Jan Patula Dobek, el cual sin  proponérselo  ha trascendido 

como  muchos otros, colaborando con sus documentos  y materiales 

personales, para así ampliar las  líneas de  Investigación sobtle temas como 

Europa del  Este y central, que por  cierto no son  muy  t;labajados en 

nuestro país y poco se conoce sobre  el tema. 

Por ello, es necesario destacar la importancia que tienen los distintos 

elementos que suelen apoyar y difundir la ttlrea del  historiador, como  son: 

los archivos,  bibliotecas y fondos documentales públicos, privados o 

particulares,'  por  tal  motivo  toma  gran relevancia  la  elaboración del 

catálogo del Fondo Documental del  Mtro.  Jan Patula Dobek, no sólo como 

un instrumento  de  consulta que permita  el acceso, con  mayor  agilidad  y 

prontitud a dicha documentación, sino  como un  insrrumento  de  consulta 

que permita conocer  la temática que inleresaba a este  historiador. 
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JWS~FICACIÓN DEL TEMA. 

Lo que  me permitió incursionar en la aventura  de  elaborar  el catálogo 

del Fondo Documental del  Mtro.  Jan Patula Dobek, fue la realizacijn de 

mi servicio social en el mismo.  Además de que, por o t r o  lado fui  alumna 

del  Profesor  Jan Patula Dobek, lo cual  volcó mi interés por conocer más 

sobre d .  Aunado a  ello,  el interés en  la metodología  para la organización, 

selección y  ordenación  de los archivos  históricos  y, en este caso, de un 

acervo  documental  privado.  Considero  relevante este punto,  puesto que 

, en  muchos de los casos al terminar la Licenciatura, se tiene poco 

conocimiento  técnico  y  metodológico,  y no sabe uno  cómo enfrentarse  a la 

diversidad  de  archivos que existen,  tanto públicos como privados. 

Otro de los aspectos que  me animaron  a realizar  este  proyecto,  fue la 

línea de  investigación que trabajó  el  Profesor  Jan Patula, ya que  es  poco 

lo que  se conoce en México  sobre Europa del  Este, en especid que  son 

temas poco manejados  e  investigados, quizá en parte por las barreras  del 

idioma y  la  distancia que  nos separa de  estos países.  Pero  pese a  estas 

dificultades, hay mucho por hacer  y  el  profesor nos  ha heredado un 

material  de apoyo y de  gran valor  para  emprender vuelo  en estos campos 

de investigación. 
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De esta manera,  el propósito es poder  contribuir con  la elaboración  de 

una  guía  que permita  acercarse o aproximarse  a las diversas  fuentes que 

contiene  el  material  del acervo, siendo ésta, una tarea  fundamental  para 

colaborar con la materia  prima  del  historiador. Para  así fomentar y 

difundir temas como estos que casi no han sido estudiados por 

investigadores mexicanos, que  en  ese sentido  corresponde  a las  nuevas 

generaciones hacerlo, como  un reto  de manejar una historia m6s global. 

OBJETIVOS DE ESTE CATALOGO: 

1. Describir  el Fondo Documental Maestro  Jan Patula Dobek 

2. Dar  a conocer cómo  se creó  este Fondo y de qué manera se ordenó, 

organizó y conformó  el  acervo  documental. 

3. Ofrecer a los investigadores o estudiosos  de la Historia Europea en 

específico,  facilidad  de  consulta  del Fondo Jan Patula. 
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El presente Catálogo  consta de  tres  partes fundamentales, en la primera 

se proporciona  un  marco  teórico en donde se trabajó la parte  teórico- 

metodológica, la  cual  nos aporta  información  de conceptos y definiciones 

elementales  en  el campo de la archivística,  para así delimitar las 

características  del mismo. 

En  la segunda incluimos las  Cédulas de  Descripción  Documental  del  Centro 

de  Documentación Histórica Mtro. Jan Patula Dobek, que  no  es otra cosa 

que  las fichas  catalográf icas que  se diseñaron  para  describir la 

información  de cada uno de los documentos, transformados en 

expedientes los cuales  componen catorce cajas. 

La tercera  parte  consistió en realizar un breve análisis que permita  dar  a 

conocer la información que  se desprende  de los documentos  proponiendo 

así  algunas  líneas, de aquello que  se puede investigar o consultar  para 

temas  diversos,  pero que en su mayoría tratan  sobre Europa del  Este. 



Para  la realización  de  &te  trabajo  conté con el apoyo y  estímulo  de 

numerosas personas que directa o indirectamente  hicieron posible  el 

concluirlo. Así  que por ello,  quiero  hacer  patente mi reconocimiento  y 

gratitud por sus contribuciones,  tanto  a  familiares como  amigos y 

profesores, ICS cuales aportaron sus ideas, estímulos, ánimo y  sugerencias 

muy valiosas para  enriquecerlo. En especial, agradezco  al maestro Carlos 

Marichal  y Rosa María  Aponte por darme  de su tiempo  para las 

entrevistas que realicé  para  obtener  información, así  como de varios 

profesores  de la Universidad Autónoma Metropolitana  Iztapalapa que 

fueron sus alumnos y que de manera informal  obtuve  información  sobre  el 

Maestro  Jan Patula Dobek  y su Acervo. Además de  sentirme en deuda 

con  mi asesor Federico  Lazarín  Miranda  y mis lectores José Carlos 

Castañeda y Martha  Ortega por proporcionarme  de su tiempo  y sus 

valiosas observaciones  y  comentarios. 

Es importante mencionar que para la elaboración  del  Catálogo  y sus 

distintos  apartados,  fue  de  gran ayuda la información  del mismo Centro 

de Documentación Histórica  del Mtro. Jan Patula Dobek, así  que  es  una 

de las fuentes no citadas en la Bibliografía,  pero los documentos que 

contienen los expedientes  fueron  de  gran apoyo. 
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C O N S U L  T A  



Hubo que descubrir la historia  antes  de  poder  explorarla. Los Mensajes  del 
pasado  se trasmitían  primero  a  través  de las habilidades  de la memoria, 
luego de la escritura y, finalmente,  de modo explosivo, en los libros. El 
insospechado tesoro  de  reliquias que guardaba la t ierra se remontaba  a la 
prehistoria. El pasado  se convirtió en  algo más  que un almacén de  mitos o un 
catálogo de lo familiar. Nuevos mundos terrestres y marinos, riquezas  de 
continentes  remotos, modos de vida de pueblos  lejanos, abrieron 

' perspectivas  de  progreso y novedad.  La sociedad, la vida  diaria  del  hombre 
en  comunidad, se convirtió en  un  nuevo y cambiante escenario de 
descubrimientos. 

PAUL VALÉRY (1924)3 

3 Boorstin, op.cit.,Vol. 2,  p.461. 



1. LOS INSTRUMENTOS DE CONSULTA. 

En el campo de la investigación  y profesionalización  del conocimiento  de las 

disciplinas de la ciencia del  hombre, ha habido una gran evolución desde  el 

siglo XIX,  la cual se dio de manera paulatina, provocando transformaciones 

muy importantes que hasta  ahora siguen repercutiendo en distintos ámbitos, 

de los cuales  nos interesa,  el  del paradigma de la información o de los 

datos,  específicamente los documentos que suelen ser la materia  prima  de 

los investigadores sociales y más precisamente  de los estudiosos  de la 

Historia. Es en éste aspecto en donde  surge una encrucijada, como nos lo 

menciona Alicia  Hernández: 

Entre quiénes habían de  narrar  e  interpretar los hechos históricos  y 
quiénes debían  conservar los testimonios  del  devenir  histórico, lo cual tiene 
que ver con la profesionalización  del  conocimiento  y, por otra, con  la 
burocratización consustancial al  desarrollo  del  Estado moderno. La 
profesionalización  lleva consigo una sistematización  del conocimiento 
histórico, una reflexión  sobre sus vínculos  con los que  se sabe de las otras 
ciencias humanas y una mayor difusión  del conocimiento histórico,  de  tal 
forma que el  saber no sea patrimonio  de pocos  sino de la comunidad nacional 
e internacional. El proceso  de  burocratización, en cambio representa una 
mayor  racionalización de los testimonios  de la historia así  como  su adecuada 
conservación entre la comunidad  de  investigadores. 



En nuestra  realidad - en especial por lo que atañe  a la historia y a los 
archivos,  profesionalización  y  burocratización  terminaron por conjugarse, 
en consecuencia se dio una coincidencia entre el  quehacer del  historiador y 
el  del  archivista, los cuales podían coincidir en la misma persona. Por una 
parte  el  historiador, es autor  de  obras en  las  que  se reúne  el  conocimiento 
adquirido en los archivos con  una interpretación. Por otra el  archivista es el 
representante  del  poder público  para dirigir, conservar y racionalizar los 
testimonios  históricos.' 

Por ello,  en esa conjugación entre la historia y la archivista  a la  cual 

. creemos pertinente  referirnos y  destacar la labor  árdua y las 

contribuciones  al  aspecto  teórico que  se  ha producido  en esta  última. La 

archivística es relativamente moderna,  y  con el  nombre  de archivología, 

nace  en el siglo XIX como  una técnica  empírica  para  el  arreglo y 

conservación de los archivos. Pero  su configuración como disciplina 

independiente  y su consideración como ciencia auxiliar  de la Historia es  muy 

reciente. 

Ahora bien, existe un serio  problema en  el desarrollo  teórico-práctico  de la 

terminológica, la cual  es necesaria para  contar con términos precisos, 

claros,  exactos que respondan  a  conceptos universales en materia  de 

archivos. 

' Hernández,  Alicia. "Archivos  e  Historiogratia:  Organización del conocimiento  histórico".  Memoria VI ConE,reso 
Nacional de Archivos. 34,  México D.F. ,AGN, 1995 p.19 
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Sin embargo aun  se está muy lejos  de alcanzar este  objetivo, pues existe 

gran  diversidad en  conceptos o denominaciones simples, tales como 

ordenación, clasificación, catálogo. Pero  aun  con este inconveniente, se  ha 

logrado avanzar en la unificación  de la terminología.* 

Una de las razones que  no permite una adecuada terminología y 

universalidad  de los conceptos en  la archivística, es que  cada  país crea sus 

archivos  bajo sus propios criterios, como lo menciona Antonia  Heredia al 

expresar que: 

La unificación en el vocabulario y  terminología  archivística, es bastante 
compleja, por cuanto  en las prácticas  archivísticas  están  profundamente 
marcadas por las tradiciones  culturales  y  administrativas  de cada  país y es 
por lo que a  veces es difícil  traducir  términos  archivísticos  de una a otra 
lengua, al  ser  frecuentes las  mismas palabras no se refieran siempre  a 
realidades  parecidas o equivalentes  y  por  cuanto se  ha  usado  con excesiva 
frecuencia  términos específ ¡cos de  otras  di~ciplinas.~ 

Teniendo  en  consideración  dichos  aspectos  trataremos  de  realizar una 

aproximación  a los conceptos teórico-metodológicos en materia  de 

archivística  y su vocabulario más  usual, para así dar paso a  nuestro tema, 

los instrumentos  de consulta, el cual  nos interesa  resaltar  y  profundizar  de 

forma muy general. 

Heredia Herrera Antonia, .4rchivistica General.  Teoría Y Práctica:<<Vocabulario y Terminología Archivisticos>> España. 
Diputación Provincial de Sevilla. 1995: 242. 
' Ibidem. p.245 
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Puesto que el interés es comprender lo cjw es  un catálogo y SUS 

características elementales; por ello es necesc.rio tener claras algunas 

definiciones  elementales  para la disciplina de. archivística. 

Repositorio: Es la palabra  hispanoamericana  bas7ante usada para designar al 

archivo en  su acepción más amplia, como " s m a  de  continente  y  contenido", 

mientras que acervo  documental es  un wncepto que  va má5 allá que el simple 

contenido  de  un  archivo, está más en la línea de  referirse a  patrimonio 

docunr,:ntal de un país, de una región. 

Depósito o decjsito  de  Archivo:  Se  utiliza  generalmente  para designar la 

parte  material  del  edificio  del  archivo donde se instalan y guardan sus 

fondos  documentales, suele estar en  un lugar diferente  de las  salas de 

investigación  y los despachos de  trabajo  de los archivos. Existe o t r o  

término que  se deriva  de  éste,  el cual es utilizado  para designar al 

<< depósito  documentab  para un fondo o fondos  desorganizados que pueden 

y deben en un día convertirse en archivo. 

Fondo, Fondo Documental o Fondo de  Archivo: El ccrncepto está  intimamente 

unido al  principio  de  procedencia  y  tiene su razón do, ser en  la necesidad  de 

mantener  separado y diferenciado el conjunto  de documentos  producidos  de 

una institución que guarden  relación y, por lo tarito,  constituyen un todo 

coherente. 



Es decir, Fondo es el  conjunto documental procedente  de una institución o 

pellsona y conservado en el  archivo  de  dicha  institución. 

Unidades Físicas: (Libro, carpeta, legajo, cinta, disco, microfilm, película) 

tienen  bastantes denominaciones genéricas: Unidad  de conservación, unidad 

de  instalación o unidad  de  almacenamiento. 

Evaluación o Valoración de los Documentos: Con vistas  a su conservación 

definitiva y SUS consecuencias  son la selección y el  expurgo. 

Expurqo o Depuración: Acción de la eliminación responsable  de 

documentación, previa valoración. 

Metros Lineales: Es el espacio específico en metros, que ocupará la 

documentación;  el criterio que  se aplica es el  de la UNESCO, al considerar 

estantes  de 90 cms. de largo, 26 de  profundidad y 37 de a l t ~ r a . ~  

1.1 La orqonrioción del Archivo Histórico 

Se  puede definir a"la archivística como: la ciencia que estudia la naturaleza 

de los archivos, los principios  de su conservación y orgavización y medios 

para su utilización"', dentro  de  ésta, los Archivos  Históricos son unidades 

de  administración  de documentos,  encargadas de  rescatar, 

4 

organizar,  conservar y difundir la documentación que genera una 

Institución, sus funciones son: 

~~ ~ 

'Para  ampliar  sobre el tema  revisar a: Entre  Historiadores v Archivistas: El  Dilema  de la  Valoración. México, AGN. 1992:48-127 
' Ibidem.: 239 

Heredia o p p .  1 5  



‘2 Rescatar la documentación histórica  de la Institución 
o Conservar el  acervo documental 
O Elaborar los elementos  descriptivos 
o Difusión  del  acervo y préstamo documental en  sala de  consulta 

Dentro  del Archivo histórico se llevan a cabo procesos técnicos elementales 
que  se desarrollan en  el paso del documento  por  el  archivo, éstos son: 

l.  l. 1 La valoración y Selección  Documental: 

o Toda  selección  es  subjetiva,  pero  debe  respetarse la normatividad 

para la prescripción  de los documentos  de  acuerdo con  su carácter y acorde 

el  concepto  de  ciclo vital  de los mismos. 

a Hacer  el análisis del  contenido  informativo y testimonial y verificar que 

los documentos  originales estén  resguardados,  antes  de  autorizar la 

depuración de cualquier t ipo de  reproducción, evaluando  así  su operatividad 

y eficiencia  para  verif ¡car que  no se pierda ningún documento con valor 

histórico.’ 

l. l. 2 Recepción  Documental 

o Ya  que se ha  dictaminado que el  acervo  tiene valor histórico se traslada al 

archivo  histórico, en donde es recibido con  su respectiva  relación  de 

inventario. 

’ ”La Valoración  Documenta1”;Entre  Historiadores y Archivistas El Dilema  de  la Valoración,  AGN, Mexico, 1995.pp.946 
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LI Además de la cédula de valoración documental (producto  del paso 

anterior.)* 

AI recibirse  el  archivo  histórico con  su inventario  y su cédula de valoración 

documental  se procede  a la organización, la  cual consiste en: 

La organización de una archivo no  es otra cosa  que traducir a un  fondo 
documental  el  estado  primigenio  de su producción, evolución y  crecimiento. 
Afecta  tanto a los documentos en sí mismos (clasificación) como a la 
información que contienen (ordenación). La primera  establece la relación 
entre los documentos  y  la segunda favorece su localización. 

Clasificar  y  ordenar son dos  operaciones dentro  de una  más amplia que 
podemos llamar organización, perfectamente  diferenciadas  y esenciales, en 
aras  de la conservación de los documentos, de una parte, indispensables 
para  inventariar y catalogar,  de  otra. Es decir que el  origen es antes que el 
orden o mejor  dicho,  la  clasificación va unida a la idea  de  separar  y la 
ordenación  a  la  de  unir, es decir,  clasificar es separar o dividir un conjunto 
de  elementos  estableciendo clases o grupos; ordenar es unir  todos los 
elementos de cada grupo siguiendo una unidad-orden, que puede ser la data, 
el alfabeto,  el tamaño o el  número. (Una consideración más puede  ayudarnos 
a  marcar las diferencias: la clasificación es aplicable  a la totalidad de  un 
fondo o a las secciones de  fondo,  pero la ordenación  a  de  realizarse  sobre 
los documentos de cada ~ e r i e ) . ~  

l.  l. 3 Clasificación  Documental 

o En la clasificación  de los fondos o acervos se puede part ir   de  tres 

elementos: a) /as acciones a las  que los documentos se refieren en  su 

contenido, según las atribuciones  del organismo, b) Estructura orgánica de 

x Lazarin  Miranda  Federico.  Manual  de  Metodologia para la Oreanizacion de Archivos  Historicos, UAh41, 2000:7 (Inédito). 
'' Heredia O p . .  p. 248 
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la institución,  subdividida en dependencias que producen los documentos y 

c) Los asuntos  concretos o materias que testimonian los documentos. 10 

9 Con relación  a  estos  tres elementos, tendremos los t res sistemas  de 

clasificación:  funcional, orgánico y por  materias. Ejemplo: 

Fondo: Dependencia que genera  el  documznto 
Sección: Unidad  administrativa  directamente encargada de  elaborar  el 
documento 
Serie:  Asunto o grupo de asuntos que trata  el documento" 

Por ello, no se  puede antes  de analizar la documentación y conocerla  a 

fondo,  dar  reglas  sobre la adopción de un sistema  u otro  de clasificación. La 

documentación es la que  ha de  determinar la elección. Además de  tener 

presente, que existen una serie  de  principios  de  clasificación, por mencionar 

algunos, la clasificación es anterior a la ordenación, los documentos se 

pueden  clasif  ¡car por funciones, entre  otros  criterios. 

1.1.4 Ordenación  Documental 

o Ordenar es la segunda operación, de la organizacion, que  ha de aplicarse 

con independencia, a cada serie documental dentro  de un  fondo o de una 

sección de  archivo o bien  a un conjunto  de documentos  relacionados por su 

asunto o por su tipologia  al t ra tar  de  preparar un catálogo. 

"' Ibidem. p. 212 
"Lazarin, w., p. 10 



LI En la ordenación es necesario tener en cuenta: a)  La ordenación 

archivística  de los documentos se hace a partir  de uno de ¡os elementos 

(fecha,  nombre  de personas, lugar o asunto) que  nos acerquen  a su 

contenido, b) Cada serie  exigirá un tipo de una ordenación  independiente, 

c) Hay un orden  entre las unidades que intey-an cada serie y o t ro  para cada 

unidad archivística, d) Aparte de la ordsnaci6n  de los doccmentos, exige una 

ordenación  de la información (indices) con vistas Q su recuperación. 

3 !,o2 diversos  tipos  de ordenación reciben su nombre  de la unidad 

elegida  para  dcterminar  dicho  orden. Así,  según optemos por la fecha o 

data,  tendremos  el cronológico, si las letras  del abecedario,  el  alfabético; Sí 

la situación o el lugar,  el topográfico; si el  tamaño, por tamaños. No 

olvidando que puede establecerse una ordenación mixta en la que  se utilicen 

a la vez  un orden  alfabético y orden  cronológics  (correspondencia  de una 

institución con varios  destinatarios, en el que el  orden  principal  responda  a 

los nombres de  éstos y dentro  de ellos se ordenen  por  fechas). 

1.1.5 Descripción  Documental 

o Una vez  ordenada la documentación se deben  de  elaborar los 

elementos  descriptivos que permitar:  el accesa fácil y oportuno a la 

información, es decir  a los medios de la utilización o como ahora se nombran 

los instrumentos  de consulta, como  son: indices (listado  de  expedientes), 
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Inventario  (estado y volumen general  de la documentación), Guías 

(generales, por  fondo,  por  tema,  geográficos). 

Catálogos y los instrumentos  auxiliares  de  descripción como  son  las 

colecciones documentales, los censos, registros  entre los más usuales. 

1.1.6 Archivación y Conservación  Documental 

a Archivar no significa  guardar los documentos, sino significa  mantener 

los documentos en locales apropiados  a una temperatura  aproximada  entre 

"los 18 y 21 grados Celsius y una humedad relativa  del 50%, en estantería 

metálica  (acero inoxidable) y cajas  archivadoras especiales en carpetas 

(folders)  de papel de algodón." 

o Existen dos tipos  de Conservación  Documental una  es "la  preventiva y 

la otra la curativa, la primera  se  realiza para: evitar el  exceso de humedad 

y resequedad, o calor o frío, eliminar polvo y manterwla a salvo de 

depredadores,  tales como, los agentes químicos (oxidación, dcalinidad, luz), 

agentes  físicos  (fuego, agua) y biológicos (hongos, insectos y roedores). 
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La segunda es la Conservación  Curativa, la  cual intentará aliviar los 

documentos de los males  que tenga la documentación como  son  las  manchas 

de agua,  hongos, roturas,  oxidación  para lo que  es indispensable contar con 

un laboratorio y taller de  restauración documental".'* 

1.1.7 Difusión y Préstamo  de  la  bocumentación 

o El aspecto más relevante es la normatividad generada  para los 
archivos como  son: El acceso al público con previa  identificación,  crear un 
reglamento  de  servicio al público, préstamo en sala de consulta, 
reproducción  de documentos  (pueden existir  restricciones) y la difusión  de 
publicaciones, conferencias, congresos, exposiciones, documentales y 
eventos cu~tura~es. '~  

1.2 Instrumentos de consulta o Instrumentos  de  Descripción 

Ahora  bien,  para  poder  explicar lo qué  son los Instrumentos de consulta, 

es necesario definir qué  son éstos y cuántos tipos  existen: 

La descripción es la tarea  específica que  engloba  las diversas y variadas 

actividades  del  archivista  para  elaborar los instrumentos que faciliten el 

acceso a los fondos en general y a los documentos  en particular. 

I2 Lazarin. Ibidem. p.12 
" Lazarin.  M. p.12 
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En sí la palabra, en  su descripción  empírica es la enumeración  de las 

cualidades y elementos  fundamentales de una persona  u de un objeto,  de  tal 

forma que la persona que la efectúa pone  en conocimiento de  otros los 

rasgos determinantes que identifican lo que  se describe. 

En la archivística, la descripción es el análisis realizado  por  el encargado del 

acervo  de los fondos y los documentos del mismo, agrupados natural o 

artificialmente,  a  fin  de  sintetizar y condensar la información en ellos 

contenida  para ofrecerla a los interesados. Equivale a dar al documento de 

' archivo, sus agrupaciones o SUS señas de  identidad, aquellos rasgos que lo 

definen con precisión (eligiendo los documentos que mejor los identifiquen) 

y que permitan y faciliten la comunicación (consulta y recuperación  de la 

información). La recuperación es el  puente que  comunica al documento con 

los usuarios. 

En la cabeza del  puente  está  el  archivista, que realiza una tarea  de análisis 

que  supone la identificación que permita al usuario la recuperación  de  dicha 

información en sentido  inverso a partir  de los indices.  La  descripción, 

definitiva, es el medio utilizado  por  el  archivista  para  obtener la 

información  contenida y facilitarla a los  usuario^.'^ 

'' Heredia. u.. p. 259. 
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Los instrumentos  de  consulta más conocidos y usuales  son: La guía, el 

inventario y el  catálogo, sólo nos referiremos a  estos  tres, dando más 

énfasis al último por el interés que  nos atañe en este  trabajo. 

La  Guía: referida a los archivos, como SU propio  nombre lo indica, tiene la 

misión específica de  orientar, haciendo valoraciones globales y destacando 

lo más importante. N o  desciende  a  particularizaciones, sino que de una 

manera  general señala  las características,  establece relaciones, aporta 

bibliografía,  puntualiza la historia de los organismos productores, y sus 

fondos, señala la génesis documental y las interrelaciones  entre las 

secciones y entre las series. 

El inventario:  inventariar es  una operación precisa y delimitada  dentro  de la 

tarea general de descripción, que  no  podemos confundir con la acción de 

catalogar, ni  tampoco mezclarla con otras  tareas, como registrar o indizar. 

El inventario va unido a la idea de  relación o lista (por ejemplo un inventario 

de  libros o de bienes), es decir, es  un instrumento que describe  todas las 

series documentales de cada fondo o sección de archivo,  guardando la 

relación  de su origen y remitiendo la localización al número  de orden  de las 

unidades de  instalación en el  depósito. 
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Existen niveles en cualquier programacih  descriptiva para cualquier 

archivo, los cuales guardan una relación  estrecha con las agrupaciones 

documentales estableciendo un paralelismo enfre ambos,  que no es otra 

cosa  que la consecuencia, de que zl objeto  de  descripción son los 

documentos o sus agrupaciones, Ics cualzs pseden establecer  tres  apartados 

obedeciendo  a una escala jerárquica: 

lo Ar,:$i5do, Fondo, sección de  fondo, sección hisTÓrica de  archivo. 
2' Series  documentales 
3' Piezas singulares, unidades archivísticas 

Tabla 1 
Nivel 

I 

Agrupaciones 
Documentales 

1 Instrumentos  de 
consulta 

Archivo 
Fondo 

Sección  de Fondo 
Sección  de  archivo 

Guías 

I1 
- 

Series documentales Inventario 
111 

IV 

Catálogo Piezas singulares 

Índice 
Unidades archivísticas 

! 

Fuente: Heredia, OP. cit, pp. 305 y 306 

En esta  tabla 1, podemos observar un  ejemplo  claro  de la forma en  que  se 

organizan los documentos  agrupándolos por niveies y relacionado con el 

instrumento  de  consulta más adecuado según  las características que éstos 

presentan,  para su distribución y utilización más viables. 
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Ahora bien,  teniendo  claro los conceptos claves dentro  de lo que  es  un 

arL,hivo histórico, entonces sí, daremos paso  a nuestro  tema  en cuestión, en 

el cual abordaremos  en el siguiente  apartado,  definiendo el Catábgu puesto 

que es el  tema  de  interés  de  nuestro  estudio, 

1.3 El Catáloqo como instrumento de consLpItQ 

El catálogo es un  instrumento  descriptivo  de  nuestro  interés  ya que es el 

más completo y detallado en  la  descripción del acervo y son los más 

empleados en  la  archivística. Según el  Diccionario de la Lengua  española, 

catálogo  es  la relación o lista ordenada de  libros,  manuscritos, hechos o 

cosas. 

Pero para los archivistas  esta  definición queda corta,  por una parte, porque 

no están  expresamente contemplados los documentos y por  otra, porque el 

catálogo archivístico, no se trata  de una simple enumeración de  éstos sino, 

que implica una descripción  de los datos  precisos  de cada UT de ellos en los 

que  no han de  faltar los relativos a SU localización. 
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Cuando hablamos del catálogo nos referimos  tanto al documento 

individualizado (Real  Cédula,  Real Provisión, Real Orden, consulta, 

mandamiento, poder,  carta,  etc.) como a la unidad archivística  (expediente, 

testimonio  de autos).  La  mayor o menor extensión dada  a la descripción, al 

particularizar, por ejemplo, junto al documento  principal los anejos que  van 

con éI o al  detallar cada uno de los documentos integrantes  de un 

expediente, no afectarán a la esencia del catálogo si se da  por  descontado 

que éste  ofrece a  la  descripción los elementos necesarios requeridos, 

tomando en cuenta que los datos  de los resúmenes de  contenido no deben 

ser excesivos.15 

1.3.1 ¿Qué es un catálogo? 

Catálogo es .el  instrumento que describe  ordenadamente y de  forma 

individualizada las piezas documentales o las unidades archivísticas  de una 

serie o un conjunto documental que guardan entre ellas una relación o unidad 

documental tipológica,  temática o institucional.'' 

'' " Ibidem. p.359 
Ibidem. p.360 
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1.3.2 Diferentes t@os de  catalogar y sus caracierkiicas generales 

Existen  tres  tipos  de catálogos: el cronológico, el  alfabético  y  temático. 

El cronolóqico: Este es el más frecuente como consecuencia lógica de que la 

ordenación  de ese t ipo es  la  más  usual,  en el cual  se distinguen dos 

variantes: aquél  cuyos documentos integran una serie cuya identidad  está 

marcada  por la tipología  y cuya información puede ser  uniforme o en cambio 

diversa  (expedientes  de quintas, de  confirmación  de encomiendas en el 

primer caso; o cartas, disposiciones, consultas, en el segundo) y aquél  cuyos 

documentos han sido seleccionados en razón  de un tema  y no tienen que 

tener la misma tipologia aunque requieren en su ofrecimiento un orden 

cronológico (catálogo  de  documentos  judíos o economía). 

El alfabético:  Existen  series (Pruebas de ingreso en  Órdenes  Militares, 

Relaciones de  méritos  y servicios) que requieren  de una ordenación 

alfabética, en  cuya descripción individualizada lo que interesa  destacar  a 

efectos  de la ordenación  es  el  nombre  de la persona o del lugar geográfico 

que encabezará la ficha en lugar de la fecha. 
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LOS catáloqos alfabéticos,  qeoqráficos - o de  materias: Destacarán estos 

nombres concretos  a  efectos  de la ordenación aunque la ficha  catalográfica 

recoja  el  resto  de los datos completos necesarios en  cada  caso. Ejemplos: 

Planos de Ciudades (geográfico) o los de  Dibujos Estampas (por materias). 

Los elementos esenciales y normas  de catalogación: son los referidos a las 

unidades de  descripción  de un catálogo pueden  agruparse en tres apartados, 

áreas o campos: 

A. Datos  internos:  (fecha, tipología, autor,  destinatario,  materia lengua) 
que informan y afectan  el  contenido 
B. Datos  externos o físicos 
C. Datos  de localización o signatura. 
Enumerados son los siguientes: 
- Fecha  completa  (Año, mes,  día, lugar) 

- Tipologia documental  (diplomática o jurídica) 
- Tradición documental 
- Autor 
- Destinatario 
- Asunto o materia 
- Datos  Externos  (folios, medidas, materia  escriptoria, conservación). 
- Signatura (archivo, fondo o sección de fondo, unidad de instalación, 
número de orden). 
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I .  3.3 Catálogo Temático 

Para tomar la elección  adecuada de qué tipo de catálogo podíamos emplear 

para  el Fondo de Documentación Mtro. Jan Patala Dobek, tomamos el 

criterio que ya se mencionó anteriormentt..  de  basarnos en  la información 

pues el  contenido  de  ésta  determine cual  es el ma5 conveniente  pero 

también nos fue  de  gran  utilidad lo que Antonia  Heredia argumenta: 

La clasificación  temática que recurre al  conterido  de los documentos  y de 
que IC. historiadores son bastante  partidarios, choca con los criterios de 
los archiveros. Aquella sin duda, puede  deshacer  el  <orden  originario  de los 
documentos>.Vcamos algún ejemplo,  de ninguna manera podemos llegar  a 
intentar  reunir por materias los documentos de un fondo sin  deshacerlo. Así 
el intento  de  concentrar en un grupo toda la documentación referente a un 
centro  benéfico  dependiente de una corporación local, sería  antiarchivístico 
porque  desharía las series. Los datos  sobre  dicho  centro podemos 
encontrarlos en tina serie  de  expedientes personales si se refieren a la 
provisión de sus funcionarios; en la serie  de  proyectos  de  obras o de 
reformas  de  dichos  centro; en la serie de expedientes  de compras  de 
material  sanitario  etc.,  y  estarán localizados respectivamente la sección de 
personal, o .  de  obrus  de Concentración. Lu clasificaciGn por materias se 
podrá  aplicarse  por  materias o temáticas con frecuencias en  archivos 
particulares que  se acercan  bastante  a las colecciones y a las colecciones 
documentales,  donde los órganos o secciones son casi existentes.” 

Ahora bien, por ello  consideramos que el catálogo temático  fue  el más 

propicio a  desarrollar en el Fondo Documental Jan Patula Dobek  en su 

sección Documental,  ya que  las características  del  Acervo  determinaron la 

elección. 

” Heredia, m.. p. 275 
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1.4 Descripción de la Ficha catalwráfka del Fondo  Documental Jan 
Patula Dobek. 

La ficha  catalográfica que  se  empleó  en  las  Cédulas Descriptivas  de dicho 

Fondo fue la Siguiente; véase tabla 2. 

a. Número  de  Expediente: es el número consecutivo que tiene cada 
documento. 

b. Número  de Caja: es el  número consecutivo que tiene cada  caja, en 
donde se encuentran los expedientes. 

c. Título y descripción: Es el título  del  tema que t ra ta el  documento y 
contiene una breve  descripción  del  tema que aborda.  La  información que 
se encuentra en paréntesis es  la traducción  literal  de la fuente y la que 
no tiene  paréntesis es  una explicación  de la descripción que está en 
es  paño I. 

d. Número  de  folios o de legajo &&da el caso: El número  de hojas que 
contiene un  documento, cuando  se excede  de 250 hojas  se  le denomina 
como legajo. 

e. Fecha (solo el año, para  homogeneizar): Es la fecha ';LIE el documento 
tiene, en el que fue editado. 

f. Y Observaciones: ES la información en donde se menciona la condición 
en la que  se encuentra  el documento o alguna referencia  extra  del 
mismo 
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1.5 Breve  Descripción ¿el Acervo Documental  Jan Paiula Dobek y 

las  aciivi¿a¿es que han surQido - del mismo 

El Fondo Documental del  Maestro  Jan Patula fue donado por SU familia 

a  la Universidad Autónoma Metropolitana  de  Iztapalapa en el año de 

- 1996, después de su fallecimiento. 

Por ello, es importante mencionar que al  ser documentos personales las 

condiciones en las que llegaron las fuentes no fueron las más optimas, 

es decir,  el  material se encontraba en cajas  sin un orden ni 

organización  específica. Otro  de los factores que es necesario tener 

en cuenta, es  que al ser donados no había un lugar designado para 

dicho  material  y, por tal motivo,  estuvo  en la Jefatura  del  Área  de 

Historia  del  Estado y la Sociedad  ubicada en el  edificio "H" de la 

Institución;  pero  por  este  tiempo hubo cambios en la  Universidad ya 

que el  Departamento  de  Filosofía fue trasladado  a un edificio nuevo, 

éste  fue  el "F"; al mismo tiempo, el  Área y el equipo de colaboradores 

de  Historia  fueron  trasladados a este  edificio y por ende el  material 

fue cambiado también a este  edificio. 
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Uno de los problemas que al principio hubo y que por  ello la 

documentación anduvo de un sitio a otro,  fue que  aún no se le había 

asignado  un lugar específico que tuvierc las condiciones que requería 

para su organización, conservación, descripción  y  difusión. 

A fines  del año de 1999 fue cuando  se le designó  un espacio que 

cumpliera  con los requisitos  antes  descritos,  éste  fue en la Biblioteca 

de la misma Universidad. 

Posteriormente  se comenzó el proceso de limpieza, ordenación, 

selección  y  organización  del  material. Para esto ha sido de  gran ayuda 

el apoyo de los estudiantes que  han colaborado con esta  labor  dentro 

de la modalidad  del  servicio social. Otro  de los apoyos elementales 

para  hacer  posible  este  centro  de documentación histórica son los 

responsables de  dicho  proyecto que  han cumplido  arduamente  con su 

objetivo  de  darle la  importancia que requieren los documentos, con 

relación  a  la  metodología  teórica y técnica  de los archivos  históricos, 

que  en este caso es de  tipo  particular. 
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Importante es mencionar que este acervo ha promovido y difundido 

los seminarios Maestro Jan Patula Dobek, que co:qo primera  instancia 

su propósito fue  realizar un homenaje al maestro Putula, y más 

adelante  difundir las distintas líneas de  investigación y conocer otras 

temáticas  de la historia mundial, este  proyecto ha tenid:, gran  éxito. 

Por ello, me di a  la tarea  de  recopilar !u informacidn  de  dichos 

seminarios: 

En el !*¡es de  noviembre de 1996, año en el que falleció  el  Profesor Jan 

Patula, fue motivo  de un Homenaje por parte  de académicos y alumnos 

al  inaugurarse  el 1 Seminario Mtro.  Jan Patula  Dobek que llevó su 

nombre  en  reconocimiento  a su herencia teórica y docente como 

historiador  de la UNAM-I. El 11 Seminario  Homenaje d ,Maestro  Jan 

Patula, se titula "Nacionalismo y Cambio Revolucionario", se llevó a 

cabo del 9 al 11 de noviembre  de 1998. El 111 Seminario  Jan  Patula 

Dobek, llamado "Violencia: Estado y Sociedad" fue realizado  del  21 al 

24  de  septiembre  de 1999. El WSeminario  Jan Pdula Dobek, se llevó 

a cabo del 12 al 16 de  febrero  del  2001 y la temática  fue  "Fronteras 

Territoriales y Culturales" y el VSeminario Jan Pcrtula  Dobek titulado 

"Movilizaciones Populares e Instituciones Públicas" el cual se  llevará a 

cabo del 29 al 4 de  octubre  del 2002. 
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El ‘Acervo está ubicado en  un  pequeño cubículo que se  encuentra en el 

segundo piso de la Biblioteca,  el espacio  que se le asignó realmente es 

muy  pequeño. El Fondo está compuesto por libros que el  profesor 

tenía  de  consulta personal como diccionarios, o textos  referentes a 

Europa  y el mundo con distintas  temáticas;  existen  otros  materiales 

tales como folletos y revistas, algunas  en colecciones. La 

documentación que  se encuentra en catorce  cajas  archivadoras. 

Hay ‘que mencionar que a  raíz  de que este acervo llegó a la 

Universidad, otras  instituciones como la UNAM,  el  INSlTTUTO 

MORA, entre  otras, han  donado materiales  tanto  bibliográficos como 

colecciones de  libros, guías y  revistas al Fondo. 

Ahora  bien, mi participación en el Fondo ha sido en la organización, 

limpieza y selección de  materiales que estaban en cajas  de  cartón  de 

distintos tamaños que contenían documentos y papeles szeltos, en 

este caso se  organizaron  en  expedientes, los cuales  se  acorr.odaron  en 

cajas de polipropileno,  diseñadas para  preservar la documentación, su 

tamaño  es de (31 x 39 x 19 cms.). 
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Posteriormente se elaboró un inventario  para  registrar la existencia 

de  materiales,  resultando  catorce  cajas que contienen  información en 

varios idiomas como inglés, francés, alemán,  polaco y  ruso, que  en  la 

mayoría de los casos  son fotocopias  de  libros, o trabajos de 

investigación que el  profesor asesoró. Otras son fuentes 

hemerográf icas y folletos,  también  existen algunas investigaciones 

del  resultado  de congresos, además de  encontrar  variedad  de  fuentes 

bibliográficas unas de  tipo  temático y otras en relación con el  tema  de 

especialización de  Jan Patula, existen  también algunos  mapas. 

Esta  labor no fue  tan sencilla, como lo suponía  cuando comencé a 

trabajar  con.  estas  fuentes ya que mi labor fue  crear o más bien 

organizar los expedientes,  pero la tarea no fue  fácil porque  varios de 

estos documentos están en otros idiomas, fue complejo t ra tar  de 

seleccionar los documentos que pareciera que no tenían ningún orden o 

que tal  vez la persona que los donó los pudo haber desordenado al 

empacarlos para  trasladarlos  a la Institución. En fin  varios  de  estos 

detalles  complicaron la ordenación. 
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Actualmente los documentos  ya están ordenados  en expedientes que 

se  componen, según el documento,  de sólo un fol io hasta  ser 300 o 

400 en  varios  legajos. En  algunas cajas  hay  hasta más de 60 

expedientes  y en otras hay de 20 a 30 aproximadamente,  esto según 

el volumen de los expedientes.  Esto varía por el tipo  de documento que 

puede ser  desde una carta  hasta una tesis. 
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2. 

C É D U L A S  

D E  

D O C U M E N T A L  



... construir una Biblioteca que  no tenga límitz.; que los del  propio mundo. 

ERASMO, ADAGIOS (1508)4 

Lo conocido  es finito, lo desconocido infinito,  intelectuchente nos  hallamos 
en un islote en medio del océano ilimitado  de lo inexplicable.  La tarea  de 
cada generación es reclamar un  poco  más de  terreno,  afiadir algo a la 
extensión y. solidez  de  nuestras posesiones. 

THOMAS HENRY HUXLEY, en la  presentación de Oriqen de las especies 
(1887) 

4 

5 
Boorstin, op.cit.Vo1. 2,  p. 463 
Ibidem., p.599 
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3. 

J A N  

P A T U L A D O B E K  

U N A  

D E  

€ U R O P A  D € L  



El comportamiento humano puede  ser  genuinamente deliberado  ya que sólo 
los seres humanos se guían  en  sus conductas por un  conocimiento de lo que 
ocurrió  antes  de que nacieran  y por una idea preconcebida de lo que puede 
ocurrir una vez que  hayan muerto; así  pues, sólo los seres humanos  se 
orientan por una luz que ilumina una extensión mayor que la parcela de 
tierra  sobre la que  se encuentran. 

P. 8. MEDAWAR y J. S. MEDAWAR, The life Science (1977)6 

Boorstin, opcit.,  Vol. 2, p.535 



3. JAN PATULA OOBEK. UNA VISIÓN r g  EUROPA DEL ESTE 

3.1 SEMBLANZA DE JAN PAULA DOBEK Y SU LÍNEA DE  INVESTIGACIóN. 

La vida de cualquier persona es importante  tan sólo por  el hecho de vivir y 

existir,  pero hay  personas que logran  trascender  dejando una huella 

memorahls, no sólo por lo que hicieron o pensaron sino también por la herencia 

que trasmitieron a otros, sin referirnos por ello, a la  herencia  de un  buen 

nombre o de posesiones financieras o territoriales, sino a la herencia  del 

conocimiento que por generaciones los hombres se  han trasmitido a  través de 

la Historia. Ése  ha sido el caso de muchos estudiosos  e  investigadores que  han 

destacado y hoy conocemos por sus obras, cuales quiera que  hayan sido éstas. 

A través  de  estas páginas podremos  incursionar en un caso particular  de un 

hombre que sin  proponérselo ha logrado  trasmitirnos sus conocimientos, 

inquietudes  y  preocupaciones sobre temas  sumamente importantes  para  este 

siglo XXI, tomando asÍ gran  relevancia sus aportaciones en el campo de la 

investigación histórica  sobre Europa y en  específico Europa Oriental, nos 

referimos al Mtro.  Jan Patula Dobek. 
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El maestro  Jan  Patula Dobek nació en  Radlow,  Polonia el 20 de  abri 

murió en México  el 14 de  junio  de 1996 de un infarto miacardio, a 

I de 1944 y 

, la edad  de 

52 años. Sé casó con Rosa María Aponte, la cual  conoce  en Francia siendo ella 

de nacionalidad mexicana, motivo por el cual llega a  México,  de  esta unión tuvo 

dos hijos, Jan Leonardo Patula Aponte  e I rene Patula Aponte. 

Se  desconoce mucho de'su  infancia  pero por la fecha  de su nacimiento, que  se 

ubica en el  contexto  histórico  de la última  fase  de  la Segunda Guerra  Mundial, 

podemos intuir que  su infancia y adolescencia transcurrieron en  una  época 

compleja y de reacomodos en todos los aspectos, tanto económico, político y 

social, en este caso en Polonia. De  allí, SU incesante  aspiración  de libertad que 

podemos extraer  de todo su trabajo  intelectual que esta plasmado de  forma 

explícita o implícita,' así  como la importancia  de su línea de investigación y de 

su valiosa herencia  intelectual, siendo tan  relevante que Lothar Knauth lo 

califica como: " uno de los comentaristas  del ocaso del  imperio  soviético  mejor 

preparados"2 [sic J 

I Entrevista con Maestra Rosa Maria Aponte,  Coordinadora de la Licenciatura en  Comunicación 
Social en  la UAM-Xochimilco. 
* Tapia Ramírez,  Jorge, "Jan Patula entre  Nosotros", Cemanáhuac de  Iztatmlapa.  Boletín  Informativo, 
México, D.F., 1996-dic, Vol. 111, pp.10-11 
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Realizó estudios  de  licenciatura y maestría en Historia en  la Universidad  de 

Cracovia, teniendo como resultado  de SU trabajo la tesis: “La  formación  de 

nuevas fuerzas  militares  al  princ$io  de la  República de  Weimar.  (Aspectos 

politicos) entre 1962-1968’; posteriormente  obtuvo un  diploma en Estudios 

Superiores Europeos  con la investigación de: ‘Zas  Nuevas  iniciativas  del 

Gobierno Federal en pos de  mejorar  las  relaciones con &-opa del  Este (1961- 

1969)” en la Universidad  de Nancy de 1971 a 1973 en Francia. 

AI radicar  en  México  Jan Patula trabajó como docente en la Facultad  de 

Filosofía y Letras (UNAM), en el Colegio de  Letras  Modernas  impartió  Historia 

de Lengua Alemana entre 1973 y 1979. En 1978 ingresó  a  la  Universidad 

Autónoma Metropolitana  de  Iztapalapa como Profesor  titular  de tiempo 

completo en el  Departamento  de  Filosofía  dentro  del  Área  de  Historia  del 

Estado y Sociedad, contribuyendo así  en la organización y formación  de la 

Licenciatura en  Humanidades de  dicha  Institución. De igual manera, participó 

en el diseño de la curricula  de la Maestría en Historia, que coordinó  de 1984 a 

1989. Asesoró  numerosos trabajos  terminales  de  licenciatura  y  tesis  de 

maestría lo cual  se ref le ja en el Fondo Documental. 

3 Fondo Documental Mtro. Jan Patula D., Caja 14 Exp. 8 Datos curriculares 
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El Maestro  Jan Patula tenía  gran  experiencia en el campo de la investigación 

prueba  de ello, son  las diversas  contribuciones en forma  de  artículos  para 

distintas  revistas,  libros, publicación de SUS ponencias en  congresos  y 

conferencias, así  como en periódicos, además de sus obras publicadas. 

Por otro lado, también tenemos sus distintas estancias  posdoctorales en 

acervos  documentales como: en los Archivos Generales de  Actas Nuevas en 

. Varsovia, en  la Universidad  de Viena,  en Austria o en la Biblioteca  del Congreso 

de  Washington, D.C. entre  otros, lo que  nos confirma SU espíritu indagador 

hacia la inve~tigación.~  Importante es  mencionar que  además de lo anterior,  el 

Profesor  Jan  era un hombre muy comprometido con  su sociedad y muy político 

ya que perteneció  al  sindicato  de  Solidaridad  de Polonia mejor conocido como 

 solidarn nos^"^ y, al sindicato  de la Universidad Autónoma Metropolitana en la 

unidad de  Iztapalapa. Con respecto  a SU sociedad, SU compromiso se refleja 

en sus publicaciones e  inquietudes  intelectuales.  Ejemplo  de  ello son los títulos 

de sus libros: 

3 

5 
Fondo Documental Mtro. Jan Patula Dobek, Caja 1.4 Exp. 8 Datos Curriculares 
Entrevista con Carlos Marichal 
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Revolución y contrarevolución en Polonia (período de 1980-1983), México, 

Génesis de la  Perestroika;  Movimientos Sociales y Críticas  intelectuales en 
Europa del  Este  (periodo  de 1956-1968), México,  UAM-I, 1989 
Europa del  Este:  del  Estalinismo a la democracia. México,  Siglo XXI/UAM-I, 
i993 
"El gran cambio: el  derrumbe  del socialismo nacional, sus  causas y 
consecuencias." (Texto  inédito) 

UAMI- I ,  1993 

Cuando el  profesor  falleció  era  candidato  al  grado  de  Doctor en Historia por 

la Facultad  de  Filosofía y Letras  de la Universidad  Nacional Autónoma de 

México (UNAM). 

Ahora  bien, son pocos los datos que he podido encontrar con respecto  al 

maestro  Jan Patula  y aunque existen muchas  lagunas al respecto,  el  objetivo 

no es reconstruir su biografía sino una  semblanza,  que  nos arroje información 

para una comprensión de las temáticas que aborda  la documentación, pues el 

Fondo Jan Patula  Dobek es un acervo  particular. Por ello,  contiene 

documentación muy específica  del  Maestro  Jan Patula en la que 

observamos sus intereses e  inquietudes en el ambito  intelectual, que  en 

este caso están vinculados con sus propias  raíces  e identidad ya que al  ser éI 
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de Polonia,  país  que pertenece  a Europa deí Este,  encontramos aquello que lo 

motivó  a  trabajar  esta línea de investigación. 

Además  que  no sólo se dedicó a estudiar  estos  regiones  para  dar  de  nuestro 

conocimiento lo que acontece en este  príodo, sino SU énfasis  al analizar los 

procesos históricos  reflejan  ante todo una postura  crítica. En algún momento 

llegó argumentar sus inquietudes  al  respecto: 

He enfa.; izado en mis trabajos (libro, artículos,  conferencias y participación en 
mesas redondas) que la  transición  a la economía del  mercado  y  al  sistema 
democrático en  Europa del  Este  está muy diferenciada.según los países,  así 
como enfrenta  a  múltiples obstáculos. Predominan  condicionantes de  tipo 
histórico,  el  nivel  de  desarrollo económico,  las tradiciones, la escala de las 
relaciones  internacionales,  la cdtura política,  etc. En tksmino generales, es 
menester  hacer hincapié en que se desvanecieron las previsiones 
ultraoptimistas  de los primeros  tiempos  a caída del socialismo real.  Ahora se 
considera que la plena fransición econ6mica tardará aproximadamente 25 a 30 
años; es decir, una generación. Y en el plano de la cultura  política  y  de las 
mentalidades  colectivas  se  plantean  perspectivas aun  más lejanas. Todo ello, 
aceptando  el  seminario  moderadamente optimista y desechando visiones 
catastróficas. En  síntesis,  quiero enfatizar la  necesidad de explicaciones  de 
largo alcance histórico (aun para t ra tar  cuestiones  aparentemente 
coyunturales)  y no perder  de  vista la globalidad y cc3mplejidad de los procesos 
de cambios  económico-sociales y politicos en esta  región  del mundo. Intenté, 
en la medida, de mis  posibilidades, aportar  esta  perspectiva  tanto en los 
trabajos  escritos como conferencics, los cuales tuvieron una buena re~epc ión .~  
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Como todo catálogo, éste  presenta los pasos fundamentales  de la 

organización, clasificación y descripción que contiene la sección 

documental  del  Centro  de Documentación Histórica  Mtro. Jan Patula 

Dobek, pero  ahora es necesario  realizar un estudio más profundo y 

’ detallado  de las fuentes que contiene  el mismo para así conocer qué 

podría  aportar  al campo de  la  Investigación  Histórica, y la utilidad  de la 

información que contiene. Por ello, fue necesario elaborar  un análisis y  al 

hacerlo hay un  elemento indispensable por tomar en cuenta: nos 

referimos, a conocer de quién procedió la documentación y cuál fue su 

objetivo al  seleccionarla y resguardarla;  punto que ya fue abordado 

anteriormente con el  nombre  de la semblanza del  Mtro. :an Patula, pues 

de  esta manera  tenemos  un vínculo y/o  referencia ~ttl la información, 

conociendo el  contexto  de la misma. 

Pero ahora se describirá  de una forma más detallada la información que 

proporcionan  estos  expedientes, pues al leer los títulos,  se pueden 

observar  fuentes  de una gran  diversidad,  pero en los que destacan temas 
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de Europa de  Este,  y Europa  Central, entre los más importantes hay 

aspectos como los siguientes:  Cuestiones sobre la economía y  política  de 

paises como la Unión  Soviética, Hungría, Polonia,  Checoslovaquia, entre 

otros. Aquí se  destaca SU productividad,  actividades económicas, sus 

crisis, las limitaciones  de su mercado, SUS procesos inflacionarios  etc., 

Por o t ro  lado hay varios expedientes que plantean el  tema  de la 

Perestroika  y las reformas  de Gorvachov;  además existen aspectos 

teóricos como el marxismo, el nacionalismo, el socialismo y  capitalismo,  el 

pseudosocialismo, comunismo, vistos desde  el contexto  de cada  país, 

todos  estos  temas son el  resultado  de Congresos y Concilios por un lado, 

otros son articulos  de  investigadores que manejan estos temas. No hay 

que dejar  de  tener en cuenta las líneas de  interés  del  profesor Jan 

Patula, no sólo se  limitaron  aspectos  de Europa Central o del  Este, sino 

que miramos a través  de  este  inventario que hay expedientes que 

contienen  aspectos  culturales, es decir, hay temas literarios, como casi 

toda una colección  de Ensayos con  temas  poéticos, además de  articulos 

hemerográficos que destacan  temas  de la mujer en Polonia. 



Se encuentran  también, t res cajas  de  expedientes  de  material 

periodístico que está en fotocopias  del caso de Chiapas entre los años de 

1993 a 1995; hay también un expediente que tiene unos  mapas  que están 

en acetatos que ref  lejan las modificaciones que han estado  sufriendo los 

países de Europa del  Este. También podemos hallar una tesis  doctoral que 

está en ruso con relación  a la URSS. 

Para finalizar, las dos últimas  cajas  tienen  información que podriamos 

denominar personal, es decir, que allí  se encuentran  aspectos más 

detallados  de su labor como docente en la Universidad y las funciones que 

tuvo no sólo como profesor e  investigador, sino  sus relaciones con otros 

académicos, su función que  ocupó  como Jefe  del  Área  de  Historia  del 

Estado y la 

ref  lejan su 

sindicalista 

Sociedad, además listas  de sus  alumnos, oficios y  cartas que 

labor. Además existe  información  de su participación como 

en  la misma Institución.  Se  encuentran  también, 

investigaciones de  otros  profesores que le  entregaban  para la Revista 

Siqnos que publica la UAM, además,  hay  un expediente donde  se localizan 

todas las notas  periodísticas que éI escribió, donde  se reflejan sus líneas 

de  interés. 
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Conociendo de manera muy general  el  contenido de los documentos y la 

información que  se desprende  de éI ahora sigue realizar  de manera 

propositiva lo que  se puede trabajar con ellos, que líneas de investigación 

se pueden estudiar. Lo cual abordaré por temas y sólo algunos  casos como 

ejemplo. 

ECONOMÍA 

En especial la  información que  más encontramos  es la de  tipo económico, 

desde algunos expedientes que arrojan  estadísticas  elementales  de 

sectores  industriales, agrícolas, la propiedad  privada,  por un  lado, pero 

también  existen las reformas económicas del  Partido Comunista  de la 

Unión Soviética, las Políticas económicas de la URSS en varios períodos 

como el  de Gorbachev. La productividad, las fluctuaciones, desequilibrios 

y aperturas en el  mercado, las finanzas, los planes, la  macroeconomia o 

microeconomía, el  crecimiento,  el  desarrollo, los cambios positivos o las 

recesiones, las crisis  de las  economías de los países  que  componen 

Europa del  Este, además de los fracasos en  sus reformas económicas, y 

la credibilidad  de  éstas.  Existen  temas más generales como estudios  de 
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contabilidad económica global y los problemas enfrentados  el  surgimiento 

de las empresas  privadas desphés de la cr;ída del  sistema.  Se analiza cómo 

una cuestión  de  reflexión: ¿el mercaao socialista o socialización  de 

mercado?, la economía de Europa del Este de 1919 a 1975, entre  otros. 

POLÍTICA: 

Otro  de los temas que  más frecuentemente observamos  en los 

expedientes  del Fondo de Documentación Mtro.  Jan Patula, son los de tipo 

político pues hay diversos documenlos que contienen  información al 

respecto como  son:  las políticas ql;e llevo a cabo el  Pcrtido Comunista de 

la Unión  Soviética (PCUS), análisis sobre la morlernizaciór, y  política en la 

URSS, la  burocracia  y  el  sistema  soviético, hay también un modelo 

constitucional  para los estados comunistas, aspectos de la  Perestroika, 

las leyes de  la URSS sobrs las asociaciones económicas, la política 

exterior  soviética con África; ¿La  nueva constitución,  intento polaco? de 

lo cual podemos analizar las leyes  de Polonia  sus controversias y 

transformaciones;  la  infraestructura  política  para  el  desarrollo 
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económico, la  revolución  incompleta de 1989: la negación del  Estado- 

Nación, los bolcheviques y la  cuestión nacional 1903-1929, hay también un 

ensayo  que analiza el fenómeno  nacionalista en Europa del  Este después 

de la caída del socialismo real. 

Encontramos  información  sobre  Francia y la  revolución  jacobina,  la 

cuestión  feudal y el pueblo bajo las monarquías; el voto,  la  opinión  pública 

y poder  político  en Polonia, en  el  atraso  del 1970, la  importancia de las 

. relaciones  externas y el  desarrollo  en Europa del  Este, un ensayo sobre  la 

Guerra  Fría  entre  otros más. 

SOCIAL: 

Éste también es  uno de los temas  que  observamos, la  mayoría  de los expedientes 

tienen un  enfoque  socioeconómico  como lo manifiestan algunos títulos: El 

problema  de  la  economía  y  modernización  una  cuestión  social,  la  economía vista 

en primer orden  por la  sociología,  las  implicaciones a  nivel  social  de  las  reformas 

económicas  de la URSS, las  autogestiones  de los ccn!;ejos obreros e.n 

Checoslovaquia del 1966 a 1970, los movimientos  nacionales y sus repercusiones 

en lo social, el sociólogo  cómo identifica a los grupos  sociales.  Hay  un  expediente 

que aborda  la historia social,  su  concepto y el desarrollo ésta de forma general, 

el socialismo  como proyecto  social  y como realidad histórica. 
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HISTORIOCRAFÍA Y CONCEPTOS TE~RICOS: 

Estos  temas los encontramos  con  menor  frecuencia,  pero igual 

consideramos que  son de  gran  utilidad, como son: la influencia  del  sentido 

de la tradición en la Historia,  reflexiones  de Kula sobre la Historia,  el 

pacifismo  en  el  Este,  el socialismo, el marxismo, el  marxismo  utópico el 

eslavismo, el  federalismo,  el concepto de nación para  el  marxismo,  teorías 

del nacionalismo. Existen varios expedientes que contienen  información  de 

tipo  bibliográfico  de  temas  específicos como es el Stalinismo, 

Nacionalismo, Marxismo  por  nombrar algunos. 

CULTURA Y RELIGIÓN 

Con menor frecuencia y de manera implícita podemos encontrar 

información  de  tipo  cultural, pues hay  varios ejemplares que el  profesor 

conservaba de ensayos literarios, las fuentes  periodísticas que reflejan 

temas alusivos a la mujer polaca, al  revisar los materiales  sobre  reformas 

económicas y  políticas de que manera va a repercutir en  el  aspecto 

sociocultural y aunque  son contados  también hay información  del papel  que 

va a  jugar la Iglesia Católica,  en este caso  en los paises de Europa  del 

Este. 
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Ahora bien, hasta aquí sólo se  han mencionado algunos de las distintas 

temáticas que contiene la documentación, pero - ¿de qué manera esto 

servirá  al campo del quehacer  e  investigación histórica, qué aporta o cómo 

contribuye  y  beneficia  a los historiadores?,  primero que  nada,  hay  que 

tener claro, que el  material  contiene  información muy precisa  sobre la 

región  de Europa del  Este y  con un periodo que en  general  atañe  al siglo 

XX, así  que los interesados  serán  sobre todo personas que investiguen 

sobre  esta línea que es  Europa  y  en concreto  del  Este,  pero no por ello, 

se descarta  la  posibilidad que otros lo conozcan  pues también  tiene 

información  sobre  literatura, o temas  de  diversidad como  son el 

protestantismo,  historia  de la guerra  de Tucumán, Historia  de Puebla 

entre  otros más,  que fueron las aportaciones de los profesores  de la 

UAMI en  el  período  en que el profesor  Jan Patula estuvo como Jefe  del 

Área  de  Historia y  Sociedad. El Fondo puede ser  utilizado como un medio 

de  consulta  secundaria o alterna según el  área  de investigación que 

estemos 

intereses 

indagando. Así que las funciones  de éste  variaran según los 
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De lo anterior sugerimos algunas  líneas de investigación que  podemos 

proponer que  se estudien: 

- Una revisión  de las democracias populares en Europa del  Este  de 1945 

al 1989 

- Análisis sobre lo que  es el modelo  soviético. 

- Análisis  comparativos,  sobre las  economías de Europa del  Este. Casos 

concretos  de Polonia,  Checoslovaquia, Hungría entre  otros, en el período 

de  1945  a 1989. 

- El papel de la burocracia en el  Partido Comunista de la Unión 

Soviética. 

- Analizar la economía en el período de Gorbachov y qué  es la 

Perestroika 

- La cuestión  étnica-racial  de las regiones  de  Europa  del  Este 

- Las migraciones polacas y el papel de los polacos  en México. 

- Chiapas y su problemática  de  1993 a 1995, una visión  por fuentes 

europeas. 

- El problema  sindical en los países de Europa del  Este. 
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- Analizar  el papel del  comportamiento  del  Mercaao  en  el  período  del 

sistema  soviético en Europa del  Este o en  la URSS, siendo éste, uno de los 

que  más nombrados en el Fondo. 

Estos son  algunos de los temas  quc se weden  estudiar e  investigar en el 

Fondo de Documentación Mtro.  Jan Patula Dobek. 

Resulta  increíble  observar cómo a  pesar de que sólo son catorce cajas, 

existe una gran  variedad  de temas, que  podemos encontrar no sólo en un 

idioma sino en cinco y que pueden servir para distintas líneas de 

investigación. 

Toda  mi labor en este Fondo Documental  ha despertado mi interés en 

conocer más de  esta  región y ,mfundizar  sobre algunas  líneas 

significativas  para mi formación  profesional como es el  de indagar e 

investigar más sobre  el  Profesor Jan Patula Dobek y ta l  vez en el  futuro 

realizar una biografía  intelectual  de éI realizando  para  ello su 

historiografía, pues esto  permitirá comprender y entender la 

importancia y la razón  del  Fmdo. Como lo expresó  Lotar Knauth en  la 

Conferencia  Magistral  del  Primer Seminar¡:, de Historia en Homenaje al 

' Maestro  Jan Patula: 
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Jan Patula - nos dejó una herencia, no sólo su biblioteca ... tambiénnos 
(legó) la obligación  de  continuar en la formación  de  jóvenes académicos 
que pueden  seguir sus  pasos  en mantener  la capacidad no sólo de  estar 
informados  sobre los procesos del pasado y actuales,  de esta  parte  del 
centro y este  de Europa, sino (capacitarse)  para utilizar  el  instrumental 
de ías ciencias sociales en forma  interdisciplinaria y multidisciplinaria, 
como lo hizo  Jan,  para  hacer  inteligible y significativa la experiencia  de 
esta  parte  de la humanidad.' 

Por todo lo anterior, creemos que el  Catálogo  puede facilitar  el 

acceso al  Centro  de Documentación Histórica  Mtro. Jan Patula 

Dobek y despertar ese espíritu indagador sobre  estas líneas de 

investigación,  para conocerlas y profundizar en ellas. Ademiis de 

que la documentación  es una opción más para la materia  tlrima  de los 

estudiosos  en  la  Historia. 

'Tapia Ramírez, Jorge, 
"Jan Patula entre  Notros", Cemanáhuac de  Iztapalapa.  Boletín  Informativo,  México, D.F., 1996-dic, Vol. 
m ,  pp.10-11 
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