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Los destrozos causados por la inoportuna visita del huracan 
Hugo al archipielago antillano el pasado mes de septiembre 
(1989) y en particular los danos ocasionados al romperse diez 
ventanas del ala oeste del Archivo General de Puerto Rico, 
catalogados como de "menor cuantia", nos obligan a reflexionar 
una vez mas sobre la fragilidad estructural del repositorio 
documental mas importante de nuestro pais y la suerte que 
corren otros repositorios de inapreciable valor para el 
patrimonio historico y cultural de Puerto Rico.1 En esta ocasion 
tu vimos la inmensa fortuna de que el huracan paso a 20 millas 
de San Juan. Es valido plantearse 10 que hubiera ocurrido en el 
Archivo General si hubieran azotado la ciudad los vientos de 
140 millas por hora que se esperaban en lugar de los de 90 que la 
alcanzaron. 

Las deficiencias -obvias u ocultas- que presenta la estructura 
fisica donde esta instalado el Archivo son solo una muestra 
externa de la gravedad de los problemas de distinta indole que 
amenazan a la institucion, y con ella al desarrollo de la 
historiografia nacional. No se puede reconstruir lahistoria de 
un pais sin repositorios adecuados. EI desarrollo historico de 
nuestra historiografia, como la del res to del mundo caribeno, es 
muestra de ello. Por mucho tiempo pesaron sobre ella las 
imagenes que de nuestro devenir historico forjaron los 
historiadores de las antiguas metropolis, beneficiarios de sus 
archivos centenarios, 0 el punado de historiadores locales que 
por contar con recurs os economicos podian costearse el trabajar 
en ellos. Es decir, la precariedad en que languidecen los 
archivos nacionales -0 su ausencia, en algunos casos- fortalece 
la dependencia de las metropolis, en cuyos archivos 
descansamos para conservar una parte sustancial de nuestra 
memoria historica. Este problema, uno mas de los muchos que 
hermanan culturalmente a los pueblos antillanos, dificulta 
enormemente la reconstruccion de historias nacionales y 
regionales con caracteres propios. 

1 Cf. Obed Betancourt, "Rudo golpe al patrimonio del pais", El 
Mundo, 29 de octubre de 1989, pp. 4-5. 
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EI Caribe desvinculado 

El Caribe no ha podido desembarazarse aun del pasado 
colonial. Seguimos identificando el caribe ingles, el caribe 
espanol, el caribe holandes y el caribe frances, anteponiendo los 
caracteres singulares de cada grupo en menoscabo de los 
elementos comunes de cohesi6n. Con ella proyectamos 
consciente 0 inconscientemente en nuestros relatos hist6ricos 
los prejuicios y modelos heredados de los anteriores sistemas 
coloniales. Sin pretender crear la imagen de una falsa 
homogeneidad -y mucho menos atentar contra la idiosincracia 
plena mente caracterizada de cada grupo- debe pensarse en las 
limitaciones que sup one la acentuacion constante de nuestras 
diferencias. 

Los obstaculos confrontados para desarrollar las historias 
nacionales se recrudecen a la hora de crear una historiografia 
regional propia. Prevalecen las historias particularizadas de 
cada pais sin puntos de contacto con los vecinos inmediatos y 
las de los periodos mas proximos a nosotros, es decir, las de los 
siglos XIX Y XX. En cambio se encuentran pocas historias de la 
region en las que se exalten los vinculos milenarios, los valores 
solidarios y sus potencialidades futuras. Se han escrito 
relativamente pocas historias comparadas y las que hay suelen 
regodearse en lugares comunes, las mas de las veces 
establecidos desde el exterior y fundamentados en criterios 
claramente metropolitanos. Es igualmente desigual el cumulo 
de historias escritas sobre problemas de los siglos XIX Y XX 
respecto a las de los pueblos indigenas 0 las de los procesos de 
conquista y colonizaci6n, entre los siglos XVI Y XV III. 2 El in teres 

2 Para una orientaci6n bibliogrcHica sobre la historiografia 
puertorriquena d. Maria de los Angeles Castro, Maria Dolores Luque de 
Sanchez y Gervasio Luis Garcia, Los primeros pasos. Una bibliografia 
para empezar a investigar la historia de Puerto Rico. 2da. ed. revisada 
y aumentada, Rio Piedras, Ediciones Huracan, 1987. En el capitulo X se 
ofrece ademas una relacion de bibliografias publicadas sobre el Caribe 
y America Latina. 
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mayor por conocer los siglos mas cercanos no basta para explicar 
este desbalance. 

Tenemos, pues, una agenda futura que compete a todos: 
reconstruir nuestra historia partiendo de nosotros mismos. 
Perc para promover una actividad historiografica mas amplia e 
innovadora deberan superarse las restricciones que han 
coartado hasta ahora muchas investigaciones. 

Uno de los escollos que mas ha pesado sobre los 
historiadores caribefios al momento de rehacer las historias 
nacionales y la regional ha sido el de la disponibilidad de 
fuentes adecuadas. Acciones c1imatol6gicas y humanas han 
ocasionado a traves de los siglos la desaparici6n de documentos 
primarios, indispensables para conducir pesquisas y apoyar 
hip6tesis interpretativas. La perdida ha sido total en muchos 
casos para la documentaci6n de los siglos XVI al XVII y casi 
absoluta para la del XVIII. Aun la del XIX ha sufrido una 
disminuci6n considerable. De ahi la dependencia fundamental 
en los repositorios de las pasadas 0 actuales metr6polis y de las 
capitales de los antiguos virreinatos para validar 
cientificamente el grueso de los escritos hist6ricos. Esto 
conlleva por 10 general costosos viajes al exterior, poco 
accesibles a la mayoria de los profesores, investigadores y 
estudiantes. Urge por/ lo tanto superar esta insuficiencia y 
buscar los medios para nutrir a los paises 0 estados de la regi6n 
de la materia prima que necesitan para su gesti6n 
historiografica. S6lo teniendo los materiales en casa podra 
empujarse un plan abarcador que supere el desaliento causado 
por la falta de fuentes e incorpore a investigadores j6venes y a 
estudiantes entusiastas al quehacer que nos ocupa. 

Hacer accesibles las fuentes documentales imprescindibles 
conlleva tres acciones primordiales: 1) la presetvacion de las 
fuentes antiguas y contemporaneas que se conservan 0 
producen en el pais; 2) el rescate de la documentacion que se 
encuentra depositada en archivos del extranjero, 
particularmente en las metropolis; y, 3) la difusion de los 
materiales para hacerlos aprovechables al mayor numero de 
personas interesadas. 
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I 

LA PRESERV ACION DE DOCUMENTOS 
HISTORICOS 

En los paises caribenos, como el nuestro, los programas 
culturales suelen ocupar una de las ultimas prioridades en el 
presupuesto general. Por ende, los recursos siempre escasean, 
situacion que se hace particularmente evidente en los archivos 
nacionales, cuando existen. Las condiciones en que se 
encuentran son las mas de las veces inapropiadas; distan 
mucho de reunir los requisitos minim os de la archivologia 
moderna en cuanto a la conservacion y rescate de la 
documentacion se refiere. 

Una buena muestra de 10 que sostengo puede apreciarse en 
el Archivo General de Puerto Rico (AGPR) donde vemos 
lastimosamente el deterioro continuo de la documentacion que 
se consulta sin que haya un programa de restauracion de 
documentos 0 de rescate de la informacion cuando 10 anterior 
es ya imposible. Igualmente deplorable es el atraso en la 
ordenacion de fondos y en la preparacion de catalogos y guias 
descriptivas para facilitar su manejo. Tambien se observa, entre 
otras cosas, la ausencia de un plan coordinado y efectivo para 
salvaguardar documentos de epocas recientes 0 
contemporaneos como son, por ejemplo, los de las agencias 
gubernamentales y municipales, los de las corporaciones 
privadas y publicas, y los archivos privados de personalidades 
publicas. Tampoco cuenta con la estructura fisica adecuada ni 
en los depositos ni en la sala de consulta, cuya desatinada 
dis posicion facilita incluso la sustraccion de documentos por 
personas inescrupulosas. Falta asimismo un programa de 
microfilmacion y el servicio de fotocopias es lento y deficiente. 
Peor aun es el efecto desmoralizador que causa en su personal el 
saberse maniatado para resolver esos y otros problemas de igual 
o mayor relevancia. 
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El peso de la dependencia 

La incapacidad del Archivo General para superar su 
desesperante situacion obedece en parte a deficiencias 
presllpuestarias. Sin embargo, creo que pesa mucho mas su 
dependencia del Instituto de Cultura Puertorriquena al cual esta 
adscrito. 3 En primer lugar, el Instituto tiene multiples 
programas y dependencias de naturaleza diversa entre las cuales 
el Archivo es una mas. No recibe por ende la aten<ti6n especial 
prioritaria que Ie corresponde por su condicion unica de ser el 
repositorio nacional. En segundo lugar, el presupuesto del 
Archivo depende de los fond os que la legislatura asigna cada 
ana al Instituto y de las prioridades que la Junta de Directores y 
el director de la institucion establezcan en cada ocasion. La 
inestabilidad de su presupuesto acaba dramatizarse en el 
presente ana fiscal (1989-1990) cuando al Archivo Ie rebajaron 
20,800 dolares en la partida de gastos de funcionamiento de su 
ya mezquino presupuesto. La reduccion fue consecuencia de la 
que a su vez sufrio el presupuesto del Instituto. En tercer lugar, 
el Archivo carece de la autonomia total que requiere una 
instituci6n de esta indole para acometer · !.irs acciones q.ue 
correspondan de acuerdo a sus objetivos y a los principios 
rectores de la archivistica contemporanea. Las limitadones que 
supone para el AGPR la dependencia 'administrativa del 
Instituto de Cultura Puertorriquena y "la poca que 
se Ie reconoce" dentro de la estructura gener.a.! es admitida por 
la pro pia Junta Asesora de Documentos Historicos de Puerto 
Rico.4 

3 El AGPR se fundo en 1955 como una dependencia de la Universidad 
de Puerto Rico. Se transfirio al Instituto de CuItura Puertorriquena por 
orden ejecunva del 19 de junio de 1956. Archivo General de Puerto Rico, 
Gufa al Archivo General de Puerto Rico. San Juan de Puerto Rico, 
Instituto de CuItura Puertorriquena, 1964, pp. 15,25,27-28. 

4 Junta Asesora de Documentos Historicos de Puerto Rico, (lProyecto 
de evaluacion e informe de necesidades de los documentos historicos de 
Puerto Rico. Informe preliminar. Abril 1989." [San Juan de Puerto Rico] 
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Si esas sen las cendicienes que prevalecen en el principal 
archive de la nacion no. sen necesaries grandes ejercides 
mentales para supener Ie que sucede · en les archives 
municipales y en les de las agendas y cerperacienes publicas. 
En les mejeres cases, aquelles archives que por Ie menes 
cuentan cen fundenaries censcientes de su impertancia, se 
ubican en lugares inadecuades, a la accion del clima 
y las alimanas sebre 1es decumentes, carentes estes de una 

cieatifica y sometidesen ecasienes a tratamientes 
de "preservaci6p,.;' que aunque metivades per la mejer 
intencion sen improcedentes y terminan per causarles danes 
irreversibles. 

En 1973 AGPR, cen la celaberacion de la Universidad de 
Puerto. Rice, realizo una intensa campana de rescate de fendes 
decumentales historices que se encentraban en las alcaldias en 
las peeres cendkienes imaginables. El gruese de la 
decumentacion trasladada al Archive, unes 6,000 pies cubices, 
data del sigle XIX y pdndpios del XX. Sole 5 municipies 
reclamaren tener las cendicienes para administrar sus prepies 
archives: Pence, Mayaguez, Caguas, San German y Vega Baja. 
Vieques y Culebras, que no. se incluyeren en el preyecte eriginal 
de 1973, trasladaren pesteriermente parte de su decumentacion 
al AGPR.5 Les tres primeres censervan sus decumentes y 
aunque se mantienen funcienande centra tede tipe de 
adversidades, les decumentes cerren grave riesge de deteriere y 
perdida perque les lecales no. r:uunen las cendiCiones minimas 
ni reciben recurses suficientes para atender las necesidades mas 
apremiantes. El de San German es acase el que se encuentra 
mejer establecide sin reunir las cendicienes ideales. En cambie, 
tres cuartas partes de les fendes retenides en Vega Baja se 
perdieren per razenes diversas y lo.s restantes, severa mente 
atacades per el henge, se trasladaren a1 AGPR.6 

Realizade cen la aportaci6n econ6mica de la Cornisi6n Nacional de 
Publicaciones y Documentos Hist6ricos de los Estados Unidos, pp. 10,33. 

5 Ibid., pp. 43-44. 
6 Ibid., pp. 41-47. 
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Los azares de los documentos publicos 

El grave problema que confrontan los archivos historic os del 
pais esta inserto en uno mayor: las debilidades e 
incongruencias de la Ley y el Reglamento que rige el Programa 
de Administracion de Documentos Publicos, responsable de los 
archivos administrativos de las tres ramas del gobierno. Dicha 
ley, aprobada en 1955 y enrnendada en 1979, asigna a distintos 
funcionarios public os la responsabilidad de reglamentar la 
retencion y dis posicion de los documentos que generan las 
instituciones correspondientes.7 

La ley fundacional del Instituto de Cultura Puertorriquena 
(1955) concedio a este,a traves del Archivo GeneraC la custodia 
oficial de todos los documentos publicos de valor permanente 
que originan las instituciones publicas. Para coordinar el 
proceso envuelto desde que los documentos dejan de tener 
vigencia para la agencia que los produce hasta que se dispone su 
uso publico se creo, tarnbien por ley, la Cornisi6n Asesora del 
Archivo General. Lamentablemente, nada de esto ha 
funcionado bien. En realidad, nunca se ha dotado al AGPR de 
los recursos economicos, humanos e infraestructurales que se 
necesitarian para confrontar las responsabilidades relacionadas 
con la preservacion, organizacion, reproduccion, divulgacion y 
uso de los documentos historic os de Puerto Rico confiados a su 
custodia . El Reglamento del Programa de Adrninistracion de 
Docurnentos Pliblicos es arnbiguo y falla, sobre todo, en 
establecer un sistema unitario y coordinado entre las distintas 

7 El Programa se conocio originalmente como Programa de 
Conservacion y Disposicion de Documentos publicos. La ley delego el 
Programa de la Rama Ejecutiva en el gobernador quien 10 con£i6 at 
Negociado de Presupuesto, adscrito a su oficina y, en 1972,10 transfirio 
a la Administracion de Servicios Generales. EI de la rama legislativa 
se asigno, por separado, a los presidentes de ambas camaras. El de la 
rama judicial correspondio al juez presidente del tribunal supremo 
mientras que se responsabilizo al contralor por el de su ofidna. Cada 
jde de agenda debe designar un administrador de documentos. 
"Proyecto de evaluadon ... ", pp. 24-28. 
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dependencias gubernamentales al facultar a cada uno de los 
administradores de programas a redactar sus propios 
reglamentos. La Comision Asesora, encargada de los enlaces 
debidos, ejercio en los momentos iniciales pero perdio vigencia 
nipidamente.8 El resultado de todo esto es que apenas se 
conserva entre un 2 y un 10% de la totalidad de los documentos 
que se produam.9 

El gobierno ha demostrado una conciencia ambivalente 
respecto a las condiciones que afectan negativamente al 
patrimonio documental de Puerto Rico. En 1976 el gobernador 
creo la Junta de Documentos Historicos con el proposito de 
auscultar el estado de dicho acervo y sugerirle medidas 
adecuadas para superar las deficiencias que atentan contra su 
preservacion. En verdad, la creacion de est a Junta era necesaria 
para poder recibir las ayudas federales que para fines de 
preservar y facilitar el uso de documentos de valor historico 
ofrece la Comision Nacional de Publicaciones y Documentos 
Historicos (NHPRC por sus siglas en ingles).10 Sin embargo, el 
caminar de la Junta puertorriquena ha side lento. Renovada en 
1986, produjo en abril de 1989, con el apoyo economico dela 
NHPRC, el "Proyecto de evaluaciones e informe de necesidacies 
de los documentos historicos de Puerto Rico. Informe 
preliminar", antes citado, en el que identifican muchos de los 
problemas primordiales y "ofrecen recomendaciones para su 
atencion". Estas son principalmente indicaciones de que se 
hagan los estudios . pertinentes para buscar las soluciones 
idoneas a cada uno pero no sugiere un plan de accion especifico 
y coherente. Trece anos despues de haberse constituido por 
primera vez, la Junta presento finaltnente, en noviembre de 
1989, el infonne definitivo. Este vario muy poco del preliminar 
y su plan de accion est a dirigido a solucionar algunos problemas 
espedficos sin atacar directamente las rakes mas profundas que 
los nutren. 

8 Ibid., pp. 3, 10, 14, 29-32. 
9 Ibid., p. 6. 
IOIbid., p. 2. 
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Otto indicio de actitudes incongruentes 10 observamos en la 
asignaci6n presupuestaria. El Archivo cont6 hasta el ano fiscal 
de 1988-89 con una partida anual "para gastos adicionales de 
funcionamientos" de $45,500 que debia compartir con la 
Biblioteca General de Puerto Rico y que fue reducida este ano a 
$24,700. Sin embargo, la legislatura concedi6 la cantidad de 
$60,000, no recurrentes, para la organizaci6n de laColecci6n 
Felisa Rinc6n de Gautier, donada al Archivo.11 Esta asignaci011 
es encomiable y, en el fondo, reconoce los costas que conlleva la 
catalogaci6n y preservaci6n de una colecci6n documental perc 
es chocante que la asignaci6n no se haga permanente para 
atender al menDs uno de los programas asignados al Archivo 
por la misma legislatura. Ret6ricamente se reconoce la 
trascendencia de preservar el acervo documental hist6rico pero 
en la pn:idica el ritmo para proveer los medios es, en el mejor 
de los casos, avasalladoramente lento. Mientras se consume el 
tiempo en sugerir mas estudios sin adoptar medidas remediales 
inmediatas y se pro vee la soluci6n para casos aislados, perecen 
documentos irremplazables. As!, ante la mirada indiferente del 
Instituto de Cultura Puertorriquena, la legislatura y la rama 
ejecutiva, se nos escapan las fuentes que permitiran a los 
historiadores del futuro reconstruir nuestro presente. La 
evidencia esta a la vista de todos. 

Archivos con sistema 

La pasividad oficial, la falta total de comunicaci6n entre los 
repositorios del pais y el deseo de ayudar a contrarrestar al 
menDs los extremos del problema mayor -la poca importancia 
que da el gobierno a sus archivos sean administrativos 0 
hist6ricos- motivaron la asociaci6n de un grupo representativo 
de los principales archivos hist6ricos del pais, public os y 
privados, "con el prop6sito de establecer un sistema de 
coordinaci6n y apoyo .. . " entre ellos. La Red de Archivos 
Hist6ricos de Puerto Rico (ARCHIRED), fundada en octubre de 

llIbid., pp. 51-52. 
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1988 Y en la que ocupa un lugar preponderante el AGPR, se 
propone, 

... mediante el esfuerzo conjunto, rescatar, salvaguardar y 
preservar el patrimonio hist6rico documental y de otra 
naturaleza en los archivos y otras entidades afines en el 
pais; y colocar el rico caudal de documentos e informaci6n 
a la disposici6n del investigador y de la comunidad en 
general. 12 

En esencia, busca aunar esfuerzos ahora dispersos, compartir 
recurs os y divulgar preceptos basicos de archivistica que 
orienten a los que sin ser archiveros ni historiadores 
profesionales han asumido la enorme responsabilidad de 
custodiar y preservar documentos historicos. Su fin ulterior es 
crear conciencia del significado que tiene para el crecimiento 
nacional contar con archivos adecuados y 10 que supone, en 
cambio, la perdida de una parte relevante de su patrimonio 
cultural. Aceptar impasible la disminucion paula tina del 
acervo historico equivale, en ultima instancia, a dejar en manos 
extranas la interpretacion de nuestra propia historia. 

En su "Reaccion" al "Proyecto de evaluacion ... " preparado 
por la Junta Asesora de Documentos Historicos, la ARCHIRED 
categoriza los problemas medulares que afectan a los 
repositorios puertorriquenos.13 Estos coinciden basicamente con 
las fallas senaladas en el "Proyecto de evaluacion .. . " solo que las 
condensa, establece un orden jerarquico y, a diferencia de aquel, 
sugiere un plan de accion concreto. 

De las sugerencias sometidas por la ARCHIRED vale la pena 
destacar las que considero mas relevantes. La primera propone 

12 Preambulo, Reglamento de la Red de Archivos Hist6ricos de 
Puerto Rico, 28 de octubre de 1988. 

13 "Reacci6n de la Red de Archivos Hist6ricos de Puerto Rico al 
Proyecto de evaluaci6n e informe de necesidades de los documentos 
hist6ricos de Puerto Rico. Informe preliminar (abril 1989) preparado 
por la Junta Asesora de Documentos Hist6ricos." Firmado por la Junta 
Directiva de Archired en San Juan de Puerto Rico, 16 de junio de 1989. 



117 

que la legislatura nombre una Comision Especial que estudie la 
Ley y el Reglamento del Programa de Administracion de 
Documentos Publicos y sugiera la accion legislativa 
correspondiente para atemperarlas a los conceptos y preceptos 
de la archivistica contemporanea y a la compleja estructura 
gubernamental que nos rige.14 

En segundo lugar, reconoce la importancia del AGPR como 
la entidad principal en el manejo de los archivos 
administrativos e historicos del pais y recomienda que la 
Comision Especial estudie su desvinculacion del Instituto de 
Cultura Puertorriquefia. Sugiere, ademas, la creacion de un 
Sistema de Archivos Publicos de Puerto Rico (SAPPR) que 
opera ria como el "organismo estatal rector de los programas" 
dirigidos a la preservacion y uso de los documentos historicos. 
Por un lado, permitiria "mantener una politica uniforme y 
coherente que responda a las leyes que se establezcan para los 
archivos publicos del pais ... " y, de otro, "crear una 
infraestructura descentralizada" que apoye a los integrantes del 
SAPPR sin entorpecer sus iniciativas y autonomias. 15 Este 
sistema pro vee para el fortalecimiento del AGPR pero dista de 
convertirlo en una superestructura responsable de todo 10 
relacionado con la preservacion y reproduccion de los 
documentos historicos y administrativos del pais. La practica 
ha demostrado que esto no funciona . Por el contrario, la 
creacion de archivos historicos regionales que agrupen los 
fondos municipales de los distritos correspondientes dentro de 
un sistema bien organizado estimulara los estudios historicos 
del area y serviran de aliciente al plan de rescate y preservacion 
de las colecciones privadas. 

Los archivos de Puerto Rico rara vez cuentan con personal 
preparado profesionalmente en archivistica. Esta deficiencia 

14 Recomienda una composicion de 7 miembros: 1 representante del 
AGPR, 1 por los archivos municipales historicos, 1 por la 
Administracion de Documentos, 1 por la ARCHIRED, 1 historiador 
profesional y 2 investigadores reconocidos en los campos de la 
investigacion social y cientifica. "Reaccion ... ", p. 7. 

15Ibid., p. 7 Y Anejo B, reproducido en el apendice de este ensayo. 
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obedece en buena medida a que no existe en la isla un programa 
academico en la diseiplina. Como consecueneia, los archiveros 
que laboran en los repositorios insulares, incluyendo los del 
AGPR, se forman en la practica y en talleres y seminarios de 
corta duraeion. 16 En adieion, la falta de personal diploma do en 
esta materia se comb ina con las defieieneias de la ley que rige los 
archivos public os y con la fragil coneieneia que se tiene respecto 
a la importaneia de estos, para convertirlos en presa faeil de "los 
vaivenes politicos y otras acciones que no siempre estan 
orientadas por prineipios archivisticos". Conseiente de la raiz 
del problema, la ARCH IRED, con el apoyo de la Universidad del 
Sagrado Corazon, trabaja en el disefto de un programa 
universitario en archivistica y administraeion de document os 
con proyecciones de alcance regional. Estara este estrechamente 
vinculado con los repositorios del pais, particularmente el 
AGPR. El programa academico contribuira a la creaeion de un 
cuerpo de archiveros profesionales que podra asumir con 
conoeimiento de causa la responsabilidad de los archivos. 

Otro problema que contribuye a que se pierdan anualmente 
miles de documentos en Puerto Rico es la carencia de un centro 
espeeializado en la restauracion y reproduceion de document os 
historicos: ARCHIRED sugiere la creacion de un Centro para la 
Restauraeion y Reproduceion de Documentos en el Tropico 
(CEREDOT) que sirva a todos los archivos del pais, publicos y 
privadosP 

Las fuentes de la historia no oficial 

Tambien se encuentra entre las preocupaciones prineipales 
de la Red la suerte que suelen correr los archivos 0 las 
colecciones privadas, institueionales 0 familiares, de enorme 
importancia para el pais porque permiten estudiar "la otra cara 
de la historia". A pesar de que su significado es reconoeido por 
todos, la mayor parte de las veces se destruyen, se dispersan a la 

16 "P t d 1 . , " 52 "R . , " 4 royec 0 e eva uaClOn ... , p. ; eaCClOn ... , p. . 
17 "Reaccion .. . ", p. 4 Y Anejo B. 
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hora de repartir herencias 0 disolver corporaciones 0, en los 
casos mas afortunados, se conservan en manos privadas pero 
en condiciones que no aseguran realmente su preserva-<:ion. En 
ocasiones, se vend en fuera del pais. Lo cierto es <i.ue el 
porcentaje de estas colecciones que pasa a los repositorios locales 
es minimo. Este renglon, totalrnente descuidado, mas que nada 
por falta de medios en los y repositorios conscientes, 
amerita pronta atencion. Esfuerzos aislados como los que 
realiza el mismo AGPR,18 el Centro de Investigaciones 
Historicas,19 la Biblioteca y Hemeroteca Puertorriquena y el 
Archivo de Arquitectura y Construccion,20 adscritos los tres 
ultimos al Recinto de Rio Piedras de la Universidad de Puerto 
Rico, entre otros, son loables pero resultan insuficientes. 

La aportacion de las colecciones privadas al desarrollo de 
nuestra historiografia se evidencia en trabajos como los de 
Andres A. Ramos Mattei (libros de contabilidad de la Central 
Mercedita), Astrid Cubano (libros de contabilidad de Roses y 
Compania), Carlos Buitrago (papeles de la familia Pietri-
MarianO, Angel Medina Vazquez (documentos de la Hacienda 
Monserrate de ManatO, Luis Edgardo Diaz (papeles de la 
Hacienda Castaner), Gonzalo Cordova (archivo particular de 
Santiago Iglesias Pantin conservado por su hija Igualdad Iglesias 
vda. de Pagan), entre muchos otros.21 Igualmente estas y otras 

18 "Proyecto de evaluaci6n ... ", pp. 51-52. 
19 Cf. Maria de los Angeles Castro Arroyo, Guia descriptiva de los 

fondosdocumentales existentes en e1 Centro de Investigaciones 
Hist6ricas. Rio Piedras, Universidad de Puerto Rico, 1989. 

20 Enrique Vivoni Parage et aI, (eds.), De trazo en trazo: fa 
arquitectura en Puerto Rico en e1 siglo XX. Exposici6n organizada por el 
Archivo de Arquitectura y Construcci6n de la Universidad de Puerto 
Rico, Rio Piedras, Escuela de Arquitectura, 16 de marzo al 3 de abril de 
1987. 

21 Cf. Maria de los Angeles Castro, "Los archivos hist6ricos de 
Puerto Rico", Latin American Masses and Minorities: Their Images and 
Realities. Paper of the Thirtieth Annual Meeting of the Seminar on 
the Acquisition of Latin American Library Materials (SALALM), 
Madison, University of Wisconsin, 1985, II, pp. 573-579. 
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colecciones particulares han side de gran utilidad en numerosas 
tesis de Maestria presentadas en el Departamento de Historia de 
la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Rio Piedras.22 

Asimismo, los archivos parroquiales de la Iglesia Catolica son la 
fuente primordial para estudiar la poblacion en perfodos 
anteriores a la creacion del Registro Demografico en 1885. 
Desafortunadamente, recibimos con mayor frecuencia de la que 
quisieramos noticias sobre colecciones que se pierden, se 
fragmentan 0 salen de la isla por no tener nuestras instituciones 
condiciones para adquirirlas 0 recibirlas. 

Recietttemente se dio en Puerto Rico un paso trascendental 
de colaboracion entre distintas instituciones para salvaguardar 
uno de los repositorios mas importantes del patrimonio 
historico insular: el Archivo Eclesiastico. Aunque pertenece al 
patrimonio de la Iglesia Catolica, su situacion es singular en 
virtud de la union de iglesia y estado durante el regimen 
espanol y la notable influencia ejercida por la institucion en la 
formacion de la idiosincracia puertorriquena. En enero de 1988, 
la Arquidiocesis de San Juan, el Recinto de Rio Piedras de la 
Universidad de Puerto Rico a traves de su Centro de 
Investigaciones Historicas, la Universidad del Sagrado Corazon 
y el Centro de Estudios A vanzados de Puerto Rico y el Caribe 
firmaron un convenio interuniversitario para organizar dicho 
archivo y levantar un inventario sobre los archivos 
parroquiales de la diocesis de San Juan. Se trabajo bajo la 
direccion de la doctora Stella Marfa Gonzalez Cicero, directora 
de la Biblioteca del Instituto Nacional de Antropologia e 
Historia (INAH) de Mexico y del maestro Jorge Garibay, asesor 
tecnico de archivos eclesiasticos de la Universidad Pontificia 
(Mexico), cuyos peritajes en materia de archivos civiles y 
eclesiasticos permitieron dotar a este importante archivo de una 
organizacion cientifica y moderna. Se prepararon indices 
computadorizados que facilitan la busqueda en los diferentes 
fondos del archivo y se abrio a la consulta publica despues de 

22 Una lista completa aparece en la Gufa descriptiva ... , del Centro 
de Investigaciones Hist6ricas. Supra, n. 19. 



A. Documento afectado por el hongo y carcomido por insectos. 

B. Archivo Eclesidstico de Puerto Rico despues de organizado. 
(Fotos de Joaquin Izquierdo) 
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haber estado cerra do durante casi dos decadas. Ademas se 
preparo un video de orientacion didactica sobre el proceso. Este 
proyecto puede ser un buen modele y acicate para iniciativas 
semejantes en el futuro. 

II 
RESCA TE DE FUENTES CUSTODIADAS EN EL 

EXTRANJERO 

El segundo campo de accion sobre el cual hay que trabajar 
para proveer a los investigadores los recursos documentales 
necesarios en la ingente tarea de reconstruir la historia nacional 
es el acceso a las fuentes que se custodian en el exterior, 
particularmente en las capitales y otras ciudades 
metropolitanas. La tecnologia actual permite acometer esta 
empresa sin necesidad de entrar en reclamos esteriles sobre a 
quien pertenecen las fuentes puesto que tambien corresponden 
a la historia de la nacion interventora 0 dominadora. Hay 
diferentes maneras de reproducir documentos 0 de rescatar la 
informacion que contienen que es al fin y a la postre 10 que 
interesa. Las micropeliculas, los discos optic os y las 
computadoras, solo por mencionar algunos recurs os, ofrecen 
innumerables maneras de hacerlo. Algunas instituciones han 
comenzado esta gestion pero son esfuerzos aislados, limitados 
por la cortedad de recursos y marchan despacio. 

El Centro de Investigaciones Historicas de la Universidad de 
Puerto Rico (Rio Piedras), pionero en estas lides, ha 
desarrollado a 10 largo de 43 afios un plan de acopio de 
documentos relacionados con la historia insular depositados en 
archivos extranjeros, particularmente Espana y los Estados 
Unidos. Con la inauguracion del Programa Doctoral en 
Historia de Puerto Rico y el Caribe en agosto de 1987, el interes 
del Centro se ha extendido a la adquisicion de document os 
pertinentes a los pueblos del Caribe con el proposito de 
estimular estudios comparados. El material que ha logrado 
reunir es considerable. Tiene unos 3,035 rollos de 
micropelkulas y otra cantidad importante en filmillas, 
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microfichas, fotografias y fotocopias. La accesibilidad de esta 
colecci6n se ha dejado sentir en importantes obras de la 
historiografia contemponinea puertorriquena, sobre todo en 
temas como el de la esclavitud y en periodos como el siglo XVI 
sobre el que estan en proceso varias tesis. A pesar de los 
excelentes resultados, visto en conjunto, el metodo empleado 
es artesanal y, por consiguiente, dificultoso y caro. El proyecto 
se conduce a base de investigaciones peri6dicas que se realizan 
en repositorios del extranjero. Luego se solicita la 
microfilmaci6n, fotografia 0 fotocopia, segUn sea el caso. El 
tropiezo mayor, aparte del dinero disponible para adquirir las 
copias, ha side lograr que los respectivos archivos entiendan 
nuestra preocupaci6n y la necesidad que sentimos de recuperar 
dicha infonnaci6n. Aun los casos en que se han mostrado mas 
cooperadores, el proceso suele ser lento al punto de tardarse 
anos en servir un pedido. En otros casos, sencillamente 
resienten que dupliquemos los documentos y entonces hay que 
veneer obstaculos y dilaciones adicionales. 

La Universidad del Turabo de la Fundaci6n Educativa Ana 
G. Mendez, a traves de su Proyecto Tintaluz, se ha interesado en 
reproducir documentos por medio de tecnicas mas modernas 
como es el uso del videodisco laser interactivo con el prop6sito 
de crear una videoteca de documentos hist6ricos de Puerto 
Rico. El proyecto se encuentra todavia en sus eta pas 
preliminares y en la ardua busqueda de fondos para financiarlo . 
El Recinto Metropolitano de la Universidad Interamericana 
tambien ha iniciado un proyecto para microfilmar documentos 
en los Archivos Nacionales de Washington. Por ser reciente, 
tiene todavia poco alcanee. El Archivo de Arquitectura Militar 
de Puerto Rico, adscrito al Servicio Nacional de Parques de los 
Estados Unidos y ubicados en el Fuerte de San Crist6bal, ha 
emprendido hace poco la recopilaci6n de documentos 
pertinentes al proceso constructor de las fortificaciones 
insulares y otros aspectos de la trayectoria militar del pais. Este 
proyecto duplica buena parte del trabajo realizado 
anterionnente por el Centro de Investigaciones Hist6ricas, sobre 
todo en 10 que se refiere a los elementos de militarizaci6n bajo 
el regimen espanol, pero Ie mueve el afan de tener la 
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documentacion sobre las fortificaciones reunida en un solo 
lugar. 23 

Estos esfuerzos, desvinculados entre S1, aunque encomiables 
son insuficientes. Es hora ya de plantearnos un plan conjunto, 
interinstitucional, de localizacion, resca te y difusion de la 
documentacion que nos concierne. De este modo podra 
alcanzarse un radio de accion mucho mayor, se evitaran 
duplicaciones innecesarias y se obtendra un rendimiento mas 
fructifero de los escasos recursos diponibles para estos fines. 
Organizaciones como la UNESCO y la OEA y distintas 
fundaciones insulares y norteamericanas podrian subvencionar 
total 0 parcialmente un proyecto de esta naturaleza. Un 
programa tan ambicioso -pero a la vez tan necesario- solo puede 
emprenderse integrando recursos ahora dispersos. No creo que 
sea descabellado sofiar con destacar uno 0 varios investigadores 
y tecnicos con equipo propio para realizar esa tarea. Lo ha 
hecho antes la Sociedad Genea16gica de Utah que, para beneficio 
de todos, ha microfilmado una considerable cantidad de 
archivos demogrcificos y registros parroquiales alrededor del 
mundo. Desafortunadamente para nosotros, escollos de diversa 
indole han dificultado el proceso en Puerto Rico. 

III 

LA DIFUSION DE MATERIALES HISTORICOS 

Una manera de preservar y a la par divulgar el contenido de 
la documentaci6n historica es a traves de la publicaci6n de 
series documentales. Huelga insistir aqul en la conveniencia de 
reproducir documentos seleccionados en torno a un tema 0 un 
periodo. Entre muchas funciones cumplen dos fundamentales: 
sal van el contenido de los documentos y permit en su consulta a 
un mayor numero de personas. Si todas las areas del Caribe 
tuvieran series documentales como El proceso abolicionista en 

23 Marilu de Laosa, "En rescate de la ciudad murada", El Mundo, 
Puerto Rico Ilustrado, 15 de octubre de 1989, pp. 10-13. 
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Puerto Rico. Documentos para su estudio, se facilitarian y 
estimularian estudios comparados sobre los sistemas esclavistas 
que operaron en el area con 10 que se daria un giro 
extraordinario a la historiografia regional. Compete a los 
archivos y repositorios favorecer en la medida de sus 
posibilidades publicaciones de esta indole. 

Otro modo de realizar este prop6sito dual de salvar y 
divulgar la informaci6n del documento es a traves de las 
multiples posibilidades que ofrecen las computadoras. Las 
doctoras.Josefina Z. Vazquez y Pilar Gonzalbo del Centro de 
Estudios Hist6ricos de El Colegio de Mexico, dirigen un proyecto 
para entrar en computadoras las actas de notarias de la Ciudad 
de Mexico de la decada de 1836-1846. Continuan ellas el plan 
propuesto por el Dr. Robert A. Potash, de la Universidad de 
Massachussets, quien procesolos aftos de 1829, 1847 Y 1875. Esta 
Gu{a de protocolos... excede los objetivos de un indice 
orientador por 10 que ahorrara un tiempo inconmesurable al 
investigador que podni sustituir la in grata y casi interminable 
tarea de consultar los registros de notarias pagina a pagina en 
busca del dato preciso.24 En situaciones como la de Puerto Rico, 
donde los protocolos notariales integran una de las series mas 
consultadas por los historiadores y por ende de las mas 
susceptibles a sufrir rapido deterioro como ha quedado 
demostrado, un proyecto de esta naturaleza es fundamental 
para evitar que se pierda irremediablemente la informacion que 
encierran y que resulta muy dificil de encontrar en otro tipo de 
fuente. 

Los catcHogos, las guias y los indices son indispensables para 
allanar el camino al investigador y deben ser una prioridad de 
los archivos. Nuestros repositorios se encuentran muchas 
veces huerfanos de los indicadores mas elementales 10 que 
obliga al investigador a buscar en un oceano indiscriminado de 
papeles. Esta situaci6n desalienta a trabajar sobre dertos 

24 A modo de ejemplo d . Josefina Zoraida Vazquez, Pilar Gonzalbo 
Aispuru et al, Guia de protocolos. Archivo General de Notarias de la 
Ciudad de Mexico. Ana de 1837. Mexico, EI Colegio de Mexico, 1985. 
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problemas 0 period os para los que la existencia 0 disponibilidad 
de las fuentes necesarias es incierta. TambiEm escasean los 
catalogos generales sobre los archivos del pais. Un primer 
esfuerzo orientador en esa direccion fue la publica cion Los 
primeros pasos. Una bibliografia para empezar a investigar la 
historia de Puerto Rico. Como indica su titulo se trata de una 
bibliografia por 10 que se limita a ofrecer una somera 
descripcion de los archivos principales y a identificar las guias 
con que cuentan para facilitar la busqueda en sus fond os 
documentales.25 Uno de los proyectos de ARCHIRED es 
precisamente dotar al pais de esa guia general que tanto se 
necesita. 

La falta de guias descriptivas para sus archivos no es una 
limitacion exclusiva de Puerto Rico. Atane a toda la region 
caribena, 10 que supone otro entorpecimiento para el desarrollo 
de estudios comparados. En 1971 la Asociacion de Bibliotecas 
Universitarias y de Investigacion del Caribe (ACURIL) dedico 
su tercera conferencia anual a Los recursos bibliotecarios para la 
investigaci6n en el Caribe.26 La publicacion de dichas actas 
algunos anos mas tarde salvo del olvido ponencias relevantes 
para abrir caminos en la ingente tarea de localizar fuentes. La 
Asociacion de Historiadores del Caribe induyo un panel sobre 
este tema en su reunion de 1979 pero solo una de sus ponencias 
se publico.27 Tardo una decada (abril de 1989) en volverse a 
incluir el topico de los archivos en las reuniones anuales de la 
Asociacion. 

25 Supra, n. 2. . 
26Los recursos bibliotecarios para la investigaci6n en el Caribe. San 

Juan de Puerto Rico, ACURIL,1978. 
27 Blanca Silvestrini y Maria de los Angeles Castro, "Sources for 

the Study of Puerto Rican History: A Challenge to the Historian's 
Imagination", Latin American Research Review, Vol. 16, No.2, 1981, 
pp.156-171. 
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IV 

RAZONES PARA UN PROYECTO DE TRABAJO 

Durante la decada de 1970 se inicio una febril actividad 
historiogrcifica en la region del Caribe. Puerto Rico vive desde 
entonces un auge que evidencia la nutrida lista de libros y 
articulos publicados durante los ultimos veinte ailos. Las 
reuniones anuales de la Asociacion de Historiadores del Caribe 
y los informes editoriales de su boletin dan muestras 
fehacientes de esta actividad en la region. Esta riqueza editorial, 
de valor indiscutible, podria crear la impresion falsa de que todo 
es miel sobre hojuelas. Rara vez recogen las publicaciones los 
innumerables obstaculos vencidos para llevar a acabo las 
investigaciones que las sustentan. Callan aqueIlas loscostosos 
viajes al exterior, los tropiezos para localizar fuentes 
pertinentes, la busqueda paciente y agotadora en miles de 
documentos muchas veces sin c1asificacion previa que ayude 0 
guie esa busqueda, la actividad com partida con otras 
obligaciones profesionales como la docencia, el desarrollo de 
alergias al polvo y a los hongos por trabajar en lugares 
inadecuados 0 la perdida de vision por forzar los ojos a leer en 
condiciones inapropiadas. Los que estamos dedicados a estos 
menesteres sabemos el sacrificio personal que entrailan. De ahi 
que nos preocupe su fragilidad. Son muchos los estudiantes 
que cambian la ruta, vencidos 0 asustados por el peso de la 
investigacion y atraidos por carreras mejor remuneradas y 
menos sacrificadas. Otros optan por la via fcicil de descansar sus 
escritos sobre fuentes secundarias 0 en investigaciones 
superficiales e insuficientes. 

Es tiempo ya de buscar formas de aligerar la carga que 
conlleva toda investigacion historica facilitando el acceso a las 
fuentes primarias y secundarias sin las cuales no es factible el 
quehacer historiograEico. Solo allanando el camino a los 
investigadores podra asegurarse la consolidacion de una 
historiografia con definicion propia donde se usen sabia mente 
los modelos foraneos pero sin que estos marquen el paso. 
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La magnitud del problema que enfrentamos no permite 
continuar funcionando a base de esfuerzos aislados. Las 
iniciativas individuales deben apuntalarse con un plan 
conjunto de canicter nacional. ,Por que no comenzar por 
esclarecer la conciencia y consolidar un sistema fuerte de 
archivos al servicio del pais? Quien sabe si en un futuro 
pre visible podamos aspirar tambien a crear una red regional 
que ayude a superar los elementos desintegradores que 
persisten sobre el Caribe. 
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APENDICE* 

Anejo B. 

Sistema de Archivos Publicos de Puerto Rico 

La Red de Archivos Hist6ricos de Puerto Rico (ARCHIRED 
de Puerto Rico) recomienda el establecimiento, por Ley, del 
Sistema de Archivos Pz1blicos de Puerto Rico (SAPPR) como 
organismo estatal rector de los programas que se conciban para 
preservar el patrimonio documental de Puerto Rico y facilitar 
su uso a los investigadores interesados y a la comunidad en 
general. 

La idea de crear un Sistema de Archivos Publicos obedece a 
dos principios fundamentales: 1) la necesidad de mantener una 
politica uniforrne y coherente que respond a a las leyes que se 
establezcan para los archivos public os del pais, y la fiscalizaci6n 
debida, 2) la necesidad de crear una infraestructura 
descentralizada ya que la experiencia demuestra que la 
centralizaci6n de las responsabilidades excesivas, que han 
recaido hasta ahora en el Archivo General de Puerto Rico, es 
inoperante. 

La responsa bilidad principal del SAPPR sera la de implantar 
la politica publica que establezcan las leyes y el reglamento del 
Programa de Documentos Pliblicos. Para descargar esta 
responsabilidad tendril entre sus funciones las siguientes: 1) 
Trazar las estrategias adecuadas para que los distintos archivos 
publicos y el Sistema en su totalidad akancen los objetivos 
propuestos; 2) Crear las condiciones que faciliten el desarrollo 
6ptimo de cada una de las unidades del Sistema; 3) Presentar 

*"Reacci6n de la Red de Archivos . Hist6ricos de Puerto Rico al 
Proyecto de evaluaci6n e informe de necesidades de los documentos 
hist6ricos de Puerto Rico. Informe preliminar (abril 1989) preparado 
por la Junta Asesora de Documentos Hist6ricos." Firmado por la Junta 
Directiva de Archired en San Juan de Puerto Rico, 16 de junio de 1989. 
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peticiones presupuestarias a la Legislatura para el SAPPR, y 
generar propuestas para allegar recursos externos; 4) 
Recomendar al Archivero Nacional candidatos para ocupar 
vacantes que ocurran en los cargos ejecutivos, los Archivos 
Historicos Regionales y el CEREOOT; 5) Someter los informes 
pertinentes a la Legislatura y a las entidades que aporten fondos 
extemos. 

El Sistema propuesto estara integrado por los archivos 
publicos del pais y el CEREOOT. Estos son: 

A) el Archivo Nacional de Puerto Rico, custodio de la 
documentacion generada por las 3 ramas del gobierno estatal, 
las corporaciones publicas, los documentos historicos del 
distrito senatorial de San Juan, y document os provenientes del 
sector privado. Este Archivo mantendra un Director Ejecutivo; 

B) los Archivos Historicos Regionales en las cabeceras de los 
distritos senatoriales 0 en el municipio que reuna las 
condiciones idoneas para dicho establecimiento. Estos archivos 
se nutriran de los fondos documentales de los distintos 
municipios de cada distrito y de otras adquisiciones 
provenientes del sector privado de la region. Cada uno de estos 
archivos tendra su propio Director. La nueva Ley sobre la 
Administracion de Documentos determinara el procedimiento 
a seguir para que los archivos administrativos de las distintas 
agencias y corporaciones publicas se incorporen al acervo del 
Archivo Nacional. Lo mismo establecera respecto a los 
archivos administrativos municipales y los Archivos 
Historicos Regionales; 

C) el CEREOOT, cuerpo encargado de proveer serVlClOS 
tecnicos de conservacion, restauracion y reproduccion a los 
archivos del Sistema. Ademas de proveer los servicios 
mencionados, el CEREDOT sera un centro de investigacion 
tecnologica que busque soluciones a los problemas particulares 
que afectan la conservacion de documentos en el tropico. Sera 
administrado por un Director que tendra bajo su supervision 
una Division de Restauracion y otra Division de Reproduccion, 
cada una con su cuerpo tecnico y de investigacion. 

El Sistema estarc:l dirigido por el Archivero Nacional de 
Puerto Rico, nombrado por el Gobemador mediante un 
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procedimiento similar al que rige el nombramiento del 
Contralor de Puerto Rico. Contara con una Junta de Directores 
compuesta por 10 personas: el Director del Archivo Nacional de 
Puerto Rico, los 7 direct ores de los Archivos Hist6ricos 
Regionales, y el Director del CEREDOT y el Archivero Nacional 
que la preside. 

Ademas de la Junta de Directores, el Sistema de Archivo 
contara con un cuerpo administrativo constituido, en su fase 
inicial, por personal secretarial administrative y personas 
especializadas en la preparaci6n de propuestas para allegar 
fondos extern os. 

E1 esquema que se presenta es un boceto preliminar de una 
de las distintas infraestructuras posibles que estamos seguros 
podra mejorarse de muchisimas formas. No obstante, es un 
documento de trabajo para iniciar el debate en torno a la 
reestructuraci6n que requieren los archivos hist6ricos y 
administrativos en Puerto Rico. 
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