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Hablar de la presencia de Puerto Rico en el Archivo Historico Diploma
tico "Genaro Estrada" de la Secretaria de Relaciones Exteriores de Mexico, 
ubicado en el antiguo pueblo indigena de Tlatelolco, es particularmente grato 
para quien esta comprometido tanto con el futuro de Puerto Rico como con el 
desarrollo de tan importante acervo documental. 

En virtud de 10 peculiar de su devenir, la informacion sobre Puerto Rico 
no aparece de una manera directa y clara sino imbricada en diversos temas, 
hechos y procesos que incorporan a la isla como una de sus variables. No 
puede olvidarse que, a pesar de que Puerto Rico ha tenido acusadamente, el 
canicter de un punto de inflexion geopolitico y simbolico para Mexico, la 
relacion entre ambos paises, ha estado mediada 0, mas claramente, interve
nida historicamente por las dos grandes potencias que mas han marcado el 
curso de nuestro desarrollo nacional: Espana y los Estados Unidos. Asi, es 
natural entonces que los vinculos y referencias se multipliquen en muy 
diversas ramas del acervo documental de la Secreta ria de Relaciones 
Exteriores. 

La informacion que reune este Archivo ha sido producida por las diversas 
oficinas de la Secreta ria , asi como por las representaciones mexicanas en todo 
el mundo, y cuenta tambien con los compendios documentales particulares de 
distinguidos actores en la vida nacional, como Jaime Torres Bodet, Luis 
Padilla Nervo, Jorge Castaneda, y el propio Genaro Estrada, cuyo nombre 
ostenta el repertorio diplomatico. Su estructura y sede actuales datan de 1973, 
aunque su organizacion sistematica se inicio en 1921, de modo que en 1923 
pudo ya constituirse oficialmente, bajo los auspicios de Genaro Estrada, el 
Archivo General de Relaciones Exteriores, que es su antecedente proximo. 

No sobra recordar que, hasta 1853, la documentacion de la politica 
exterior e interior formaba un solo cuerpo, puesto que ambas funciones 
estaban a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores e Interiores. Solo a 
partir del ultimo gobierno de Antonio Lopez de Santa Anna se procedio a 
diferenciar institucionalmente ambas gestiones, pero el archivo queda enton
ces, integro, bajo la custodia del Ministerio de Gobernacion. 

La situacion se modifico ya en este siglo, cuando en 1915 un acuerdo 
presidencial de Venustiano Carranza hizo que el archivo General de la Nacion 
pasara a la Secretaria de Instruccion Publica y Bellas Artes. Entonces se inicio 
el proceso de separacion de los documentos correspondientes a las relaciones 
exteriores, para transferirlos a la Secreta ria correspondiente, donde ahora se 
encuentran. Hoy en dia , pues, el Archivo Historico Diplomatico "Genaro 
Estrada" permite recorrer la historia toda de las relaciones oficiales entre 
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Mexico y Puerto Rico; una historia fundamentalmente politica y estrategica, 
cuyo estudio invita a reflexionar, desde tal horizonte, la dinamica de la 
geopolitica continental. 

Puerto Rico desde afuera 

Un lugar comun: cualquier practica politica se apoya, necesariamente, en 
una organizacion simbolica del mundo; es una actividad dotada de sentido, 
que tiene su limite en la violencia. Sin embargo, nada hay masajenoalanimo 
politico que la objetividad: su eficacia depende, justo, de su caracter parcial. 
De tal modo, la politica exterior de cualquier Estado debe fundarse en la 
interpretacion del mundo dictada por el interes nacional; el concepto puede 
ser, ciertamente, ambiguo en su enunciaci6n abstracta, pero es del todo claro, 
definitivo, en cada situacion concreta. Porque la versi6n politica del mundo, 
esta como ninguna otra, esencialmente situada en coordenadas hist6ricas y 
geograficas bien identificables. 

A la luz de tales consideraciones cobra su pleno sentido la afirmacion de 
que Puerto Rico es y ha sido un punto de inflexion fundamental para la 
politica exterior de Mexico, 10 mismo que para el resto de America Latina 0, 
por 10 menos, una parte de ella. 

Los document os de la cancilIeria mexicana, entonces, marcan un hito en 
10 que pod ria ser una "historia externa" de Puerto Rico, la reconstrucci6n de 
su presencia en la conciencia politica iberoamericana. Ciertamente, se trata 
de una invitacion curiosa y por demas sugerente: reconocer el itinerario de 
una mirada ajena, su dinamica y sus razones. Una "historia externa": la 
pro pia historia relatada por otros 0, del mismo modo, el significado de la 
propia presencia a traves de las historias de otros. 

De un modo u otro, la 6ptica iberoamericana tiene un eje bien identifica
ble: aquel que hace de la isla un dato estrategico de primer orden, el espacio 
simb61ico de definicion de la hegemonia sobre nuestro continente. Decir que 
Puerto Rico es, para la perspectiva politica mexicana del mundo, un espacio 
estrategico, equivale a seiialarlo como vertice de intereses y ambiciones 
dispares, como origen y objeto de conflictos 0, cuando menos, de confronta
ciones de pretensiones concurrentes, aunque vale decir que, en este caso, la 
geopolitica deja muy escaso margen para la relacion bilateral. 

Asi, la isla, entendida como entidad autonoma, aparece y desaparece 
alternativamente siguiendo los vaivenes de una dialectica cerrada: no hay un 
mas alia, tam poco un mas aca de la geopolitica. Como en unjuego de espejos, 
siempre es otra la imagen, otro el reflejo. Su privilegiada situacion geografica, 
pues, y su particular condicion politica imponen el caracter de sus relaciones inter
nacionales y las dotan de una complejidad que se hace evidente en todos los 
terrenos. 

Por extraiio que resulte a primera vista, en la relacion de Mexico con 
Puerto Rico se distinguen, drasticamente, distintos niveles que marcan per-
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cepciones y orientaciones tambien distintas. Esta, desde luego, el plano 
estrictamente geografico, donde nuestra relacion viene senalada por la necesi
dad politica; mas alia, aquel en que la isla es una bisagra para nuestra relacion 
con la potencia que se Ie sobrepone en otro orden; tambien hay quecontarcon 
el trato directo, diplomatico y consular, con las autoridades propiamente 
puertorriquenas; finalmente, y no con menos importancia, el trato difuso 
pero presente y de una enorme intensidad con la sociedad, con el pueblo de 
Puerto Rico. 

Correlativamente, segun se privilegie uno u otro nivel, dominaran consi
deraciones de seguridad, de estrategia internacional 0 continental, de solid a
ridad ... Todo ello contribuye a que nuestra relacion se desenvuelva en un 
espacio politico singular que, acaso por su propia complejidad, resulta 
revelador: con una claridad que no es frecuente, aparecen alii las tensiones 
cotidianas entre la necesidad, el interes y los principios. Los documentos 
presentan una politica de marchas y contramarchas, jalonada por la contra
posicion de las necesidades internas y las exigencias externas, las considera
ciones geopoliticas y las convicciones juridicas, de las conveniencias 
bilaterales y los proyectos continentales. 

La hipotesis de la "historia externa", entonces, cuenta con que la presencia 
de Puerto Rico tiene casi la calidad de un simbolo, de signa en un registro 
estrategico y diplomatico: ora aparece como baluarte militar espanol y 
emblema del pasado para Iberoamerica, ora como foco de tension 0 como eje 
de la politica del Golfo de Mexico y las Antillas. 

Vale la pena dejar anotado, de paso, que Puerto Rico y Cuba forman en el 
siglo pasado un mismo sistema militar y simbolico. Por tanto, es dificilmente 
extricable la documentacion sobre ambas islas. A la vista de 10 anterior, una 
ordenacion tentativa del material disponible en el Archivo Historico Diplo
matico "Genaro Estrada" contempla tres temas fundamentales: la presencia 
de Puerto Rico en la definicion de la politica exterior mexicana, el significado 
estrategico de la dominacion espanola de la isla durante el pasado siglo, y las 
cortapisas que su peculiar situacion geopolitica impone a su 
autodeterminacion. 

Las Antillas estrategicas 

A nadie puede extranar, desde luego, que en las primeras consideraciones 
globales sobre la politica exterior del Mexico independiente se cuente, de una 
manera importante, con el complejo estrategico formado por Cuba y Puerto 
Rico. En el dictamen presentado a la Soberana Junta Gubernativa del 
Imperio por la Comision de Relaciones Exteriores, en diciembre de 1821, 
aparecen ambas islas como objeto inexcusable de atencion. 

Se pensaba entonces que ambas posesiones seguirian los pasos del resto 
del continente hacia la independencia, pero se hacia constar, igualmente, la 
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necesidad de vigilar su posicion en tiempo de guerra y controlar el previsible 
contrabando en tiempo de paz, mientras siguiesen bajo el control de Espana 
(C-3-3-1). 

Espana no era, sin embargo, la unica preocupacion a la hora de pensaren 
las islas. Desde 1823, los enviados mexicanos en Washington daban cuenta de 
las aspiraciones anexionistas de los norteamericanos, secundadas por grupos 
separatistas de ambas colonias (L-E-1333). De un modo u otro, la dinamica 
politica del Golfo y el Caribe era un tema fundamental, tanto como imprevisi
ble, para los primeros gobiernos mexican os. La voluminosa correspondencia 
que, a titulo personal, dirigio a la CanciIIeria Francisco Pizarro Martinez 
sobre ello, desde Cuba y Nueva Orleans (1825-1828) sena una prueba bas
tante, si tal hiciera falta (L-E-2244). 

En todo caso, no solo la politica oficial de Espana 0 de los Estados Unidos 
provocaba fricciones en el area. Son frecuentes a 10 largo del siglo las 
expediciones -de origen e intenciones mas 0 menos claros, mas 0 menos 
oscuros- que decidian atacar a las islas, reclamando su independencia 
(AEW -233 Y 352). Solo como boton de muestra, cabe senalar la preocupacion 
del gobierno mexicano, en 1850, ante los avatares de una expedicion pirata, 
fletada en los Estados Unidos, con la intencion proclamada de expulsar a los 
espafioles de Cuba (L-E-1333). 

La actitud mexicana hacia los problemas de las islas, empero, no estaba 
exenta de ambigtiedades: el tern a regional quedaba subordinado, en ocasio
nes, a la relacion con Espana. Asi ocurre, claramente, con la firma del 
Protocolo del 21 de junio de 1871: I recien restaurada la Repu blica, despues de 
la invasion francesa y el imperio de Maximiliano, el gobierno de Juarez 
buscaba el reconocimiento de las potencias europeas, y Espana, que enfren
taba entonces la rebelion cubana y temia tensiones similares en Puerto Rico, 
exigio -a cambio de concederlo- un compromiso de neutralidad por parte 
de Mexico en las cuestiones que tocaban a sus posesiones americanas (L-E-
1042 Y L-E-1412). 

Consecuentemente, el gobierno mexicano hubo de rehusarse a conceder la 
ayuda que Ramon Cespedes Ie pedia para sostener su lucha en Cuba, y 
mantuvo una actitud reticente ante las gestiones de Colombia para conseguir 
una mediacion multilateral de Mexico, Estados Unidos y la pro pia Colombia 
entre Espana y Cuba (L-E-1333). 

El tema persistio a 10 largo del siglo, pero encontro su punto cntico, como 
es obvio, ante la guerra hispano-norteamericana. Bajo presiones en un sen
tido y otro, la diplomacia mexicana no podia tener un camino facil: la 

I Parte de la documentacion sobre esto ha sido ya pubJicada: Mexico y Espana durante la 
Republi('a Res/Qurada. Compilacion e introduccion, Antonia Pi-Suiier, Mexico, SRE, c1985; 
Archivo Historico Diplomatico Mexicano, IV Epoca, n. 24. 
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neutralidad resultaba, de puro pasiva, onerosa, y la mediacion diplomatica 
tenia mas obstaculos que apoyos de uno y otro lade (L-E-1335). 

Del todo fuera de control, sin embargo, estan las actitudes sociales. 
Curiosamente, mientras dura la conflagracion, 10 mismo hay documentos 
que refieren agresiones populares contra soldados espanoles en Veracruz, por 
ejemplo, que protestas de subditos norteamericanos por amenazas y presio
nes en Queretaro (L-E-1335). 

Espana en los desvelos mexicanos 

EI gran tema politico y estrategico que mas vinculo a Mexico y Puerto 
Rico durante el siglo pasado, fue naturalmente la presencia espanola en la 
isla. Aparte de la enorme carga simbolica que esto tenia, la amenaza militar 
no dependia de una formacion paranoica existente solo en la imaginaci6n de 
los politicos mexicanos. La expedici6n encabezada por el espanol Isidro 
Barradas en 1830 con animo de recuperara Mexico representa tan solo un 
punto cntico en el largo curso de una tension permanente. 

Ya en 1824, desde Londres y Washington anunciaron los enviados mexi
canos a esos paises que habia proyectos espanoles de reconquista, que tendnan 
como base de apoyo a Cuba y Puerto Rico. La correspondencia alterna, sin 
solucion de continuidad, las consideraciones diplomaticas y los informes 
militares (L-E-1333). Las ultimas posesiones espanolas en America, por 10 
menos durante la primera mitad del siglo, constituian pues para Mexico, no 
tan solo un augurio de un retorno a la situacion colonial. 

Sobra decir que no era Mexico el unico objeto de las especulaciones 
militares de la antigua metropoli. Un hecho fortuito, como sue Ie ocurnr, nos 
deja seguir, en el Archivo, parte del itinerano del nuevo sueiio imperial de los 
borbones: a mediados de 1828, un buque mexicano interceptacorresponden
cia espaiiola entre San Juan y La Habana, donde se encuentran numerosos 
informes politicos y militares enviados desde Curazao, comentando la crisis 
interna de Colombia y se analizandetalladamente las posibilidades de una 
intervencion apoyada por grupos hispanistas del continente (L-E-1700). 

Por otra parte, cabe seiialar tambien 10 obvio de que la animadversion 
fuese reciproca. Si desde las islas se planeaba la reconquista, en el continente 
se correspondia tramando expulsar en definitiva a los espanoles de America. 
Desde los primeros aiios de vida independiente, en los paises latinoamerica
nos aparecen proyectos, mas 0 menos oficiales y s61idos de invadir Cuba y 
Puerto Rico con animo de lograr su independencia. 

En 1824, el entonces coronel Antonio Lopez de Santa Anna pide apoyo 
del gobierno para realizar una incursion militar; un ano despues, exiliados 
cubanos en Mexico piden permiso para crear la Junta Promotora de la 
Libertad en Cuba, y recorren el territorio nacional mexicano reuniendo 
fondos para armar y emprender una expedicion independentista (L-E-1333). 
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Se trata de iniciativas particulares, sl, y alguna hay de quien ofrece su capital 
personal y sus servicios como soldado, en caso de decidirse la empresa 
(5-8-8275). Con todo, el favor estatal con que contaba esta fuera de duda. 

Hay tambien, empero, proyectos formales del gobierno mexicano, e 
intentos de una accion concertada contra Espana. La amenaza tocaba a toda 
Iberoamerica y, basicamente, a los paises con costas caribenas: igualmente 
amplio era el trabajo de agitacion de los independentistas islenos (L-E-1699); 
no puede extranar, pues, que Mexico avanzara gestiones para una invasion 
conjunta con Colombia en 1830 (5-15-8390), despues de los fallidos intentos 
de Bolivar en ese sentido (L-E-1699). 

Sin cobrar nunca forma definitiva en una u otra direccion, la sombra del 
enfrentamiento militar atraviesa el siglo: Puerto Rico era un simbolo, mas 
aHa de la estrategia, que marcaba un dilema historico. 

La independencia no viene del norte 

Aunque sea superfluo decirlo: los asuntos de Puerto Rico no solo intere
san a los puertorriquenos. En eso no es una excepcion, aunque su situacion 10 
haga particularmente claro. En ese sentido, el Archivo Historico Diplomatico 
Mexicano documenta, sin dejar lugar a dudas, que el destino de la isla ha sido 
incorporado, historicamente, a diferentes disenos estrategicos. Para los Esta
dos Unidos, en concreto, la cuestion de su independencia era, desde principios 
del siglo pasado, un as unto de seguridad nacional. 

Segun informaron nuestros enviados en Washington, los norteamerica
nos eran muy explicitos en sus recelos ace rca de que Mexico pudiera preten
der algun derecho sobre Cuba y Puerto Rico, 0 que interviniese siquiera en su 
guerra de independencia (L-E-1333). Diversas fuentes acreditan la historia de 
10 que es, estrictamente, una Iectura geopolitica unilateral de la situacion de la 
isla. Ya Henry Clay, Secretario de Estado de John Quincy Adams, instruia a 
sus enviados a la Conferencia de Panama (1826) para que se opusieran a 
cualquier intento de expulsion de los espanoles de sus ultimas posesiones. 2 

Los Estados Unidos contaban con la estabilidad que, a corto plazo, podia 
garantizar la situacion colonial, y confiaban, a la vez, en ir aumentando su 
pro pia influencia regional. Sus gestiones, pues, se encaminaron a desarticular 
los repetidos proyectos iberoamericanos para apoyar la independencia de 
Puerto Rico y Cuba (L-E-1696). A este pais se debio en muy buena parte que 
los latinoamericanos mas cercanos al Caribe no lograsen orquestar debida
mente una empresa libertadora de Cuba y Puerto Rico, durante el segundo 
cuarto del siglo pasado. 

2 EI documento ha sido publicado ya por la Secretaria de Relaciones Exteriores: Las 
ins/run'iones de Henry Clay. Prologo de Leopoldo Zea. Mexico. SRE. 1985; Archivo Historico 
Diplomatico Mexicano. IV Epoca. n. 18. 
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No es ocioso insistir, en este sentido, que los asuntos internos de ambas 
islas tenian y tienen mucho que ver con el escenario internacional. De tal 
manera entre 1890 y 1891, la lucha en Cuba por obtener el sufragio universal 
-que se habia obtenido ya en Espaiia- resulto materia de un vasto y 
cuidadoso amilisis por parte del consulado mexicano en La Habana que, 
ademas, remitio numerosos informes, recortes de prensa, previsiones e inter
pretaciones a la cancilleria mexicana (41-22-6). 

Con mas razon, obviamente, fue objeto de una interpretacion estrategica 
la situacion cubana y puertorriqueiia, a partir de la guerra del 98. 

La correspondencia remitida a la Secreta ria desde La Habana a 10 largo 
del conflicto compone un cuerpo de dieciocho legajos encuadernados (L-E-
515 al L-E-532), y se completa con amplios informes de la Embajada de 
Mexico en Washington (AEW-265 al 346). Se trata, si, del ultimo gran 
enfrentamiento belico que tiene lugar en America: tam bien es el momenta en 
que se consolida la hegemonia norteamericana sobre el continente. 

Visto asi, es cuando men os curioso encontrar informes contradictorios de 
los agentes mexicanos sobre la actitud de la poblacion puertorriqueiia ante su 
nueva situacion juridica y politica. El Viceconsulado en San Juan asegura, en 
julio de 1899, que el pais esta conforme y sin motivo de queja: el Consulado en 
Nuevo Orleans, por el contrario, apunta que el entusiasmo -de unos y 
otros- ha sido un simulacro, y que los Estados Unidos desprecian profunda
mente a los habitantes de la isla (L-E-22 18). Entre una y otra lectura media 
una interpretacion estrategica de la historia, cuya vigencia hoy -para bien 0 
para mal- esta fuera de duda. 

No por ahi, sin embargo, esa singular dislocacion de los pIanos de la 
relacion mexicano-puertorriqueiia. Diversos grupos e instituciones han bus
cado, desde las primeras decadas del siglo, el apoyo mexicano para la causa 
independentista. En 1936, por ejemplo, fue el Comite Ejecutivo del Clero 
Nacional de Puerto Rico quien hizo gestiones en este sentido ante la delega
cion mexicana a la Conferencia Interamericana para la Consolidacion de la 
Paz (L-E-345); en 1958 y 1965, el Movimiento Pro-Independencia de Puerto 
Rico hizo 10 propio en la Organizacion de Estados Americanos y directa
mente ante la Secreta ria de Relaciones Exteriores de Mexico (I11-2256-II). 

La historia por hacer 

Por evidente que sea, no es inutil recordar que los documentos reseiiados 
son apenas un atisbo del material disponible en el Archivo Historico Diplo
matico Mexicano "Genaro Estrada", de interes para la historia de Puerto 
Rico. Un inventario provisional, minimo, si, pero bastante para iniciar el 
deslinde de un territorio que permite busquedas y transitos de muy diversa 
indole. A fin de cuentas, un cuerpo documental de tales dimensiones ha de 
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quedar siempre abierto, ha de permitir siempre nuevas asociaciones, nuevas 
!ineas de investigacion. 

Malamente se podria privilegiar una forma de ordenar el material sobre 
otra cualquiera: los documentos sobre Puerto Rico conducen de pronto a la 
geopolitica, a la historia de Mexico 0 de Colombia, a la dinamica continen
tal.. . Dan acceso a un espacio de relaciones multivocas que produce un efecto 
de prisma: quiebra la historia, la difracta, la proyecta en direcciones diversas, 
la reconstruye desde distintas perspectivas. La concurrencia, no siempre 
armonica, de visiones e intereses, de principios y proyectos, tanto como las 
implicaciones que permit en encadenar un documento a otro, una serie tema
tica a otra, casi obligan a una lectura que tiene en la duda, en la incertidumbre 
y la critica sus mejores apoyos. 

Cada historia es, bien mirada, un complejo de historias, un sistema 
inacabado de procesos y relaciones. De tal modo, hi versi6n del mundo, 0 

para ser justos, las versiones del mundo que informan los documentos del 
Archivo Historico Diplomatico Mexicano pueden apoyar, sin duda, una 
reconstruccion alternativa de la historia de Puerto Rico y, por esa via, 
avanzar un tramo -por modesto que sea- en una reinterpretacion de la 
dinamica politica continental. 
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