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En esta investigacibn examinamos 10s nombres de 10s complejos residenciales 

construidos en Puerto Rico en las ultimas cuatro ddcadas. Partitnos de la premisa 

de que 10s topbnirnos son instrumentos de poder mediante 10s cuales el ser humano ejerce 

control sobre su entorno; con el fin de aprehenderlo, lo nombra y con ello lo clasifica en 

un mornento dado. Por tanto, acogemos estas unidades ldxicas como herramientas que 

nos penniten docurnentar, recrear y explicar 10s patrones de asentamiento y las relaciones 

existentes entre 10s diferentes grupos humanos que han habitado la Isla. 

Un gran nirmero de 10s top6nimos de la isla de Puerto Rico data de la segunda 

mitad del siglo XX. Se trata de 10s nombres de asentamientos establecidos en 10s 

espacios urbanos y periurbanos a partir de la ddcada dell940 como resultado del 

proyecto de industrializacidn y modernizacibn de la Isla conocido con el nombre de 

Operacion Manos a la Obra. A partir de estos aiios, Puerto Rico sufie grandes 

transformaciones economicas con el paso de una economia agricola a una de industria 

liviana. Corno consecuencia, se registra una migration masiva de 10s residentes del 

camp (que constituian el 90% de la poblacion isleiia) hacia la ciudad y sus zonas 

perifkricas en busca de empleo y mejores condiciones de vida. Con ello surgen las 

primeras comunidades urbanas de extraccibn social humilde. 

De acuerdo con 10s datos censales miis recientes, el 70% de la poblacion de 

Puerto Rico es urbana. En 10s ultirnos treinta aiios, Puerto Rico ha experimentado un 



~ r n  aumento de 10s asentarnientos urbanos, aun m8s dispersos, como resultado del gran 

desarrolio de la industria automotriz y del abandon0 de las redes ferroviarias. Segh  

Severin0 (1 999), tiene lugar un proceso migratorio de caracter intraurbano, que lleva a 

una gradual pkrdida de la poblacion en 10s centros de las ciudades y a la dfisibn de la 

po blacion urbana hacia 10s sectores periurbanos. Este movimiento es promovido adem& 

por la politica de descentralizacibn de la producci6n industrial y de la suburbanizacion 

del empleo industrial y del comercio a1 detal. Las clases sociales mAs pudientes, que 

antes ocupaban 10s principales espacios en el centro de la ciudad, al igual que una clase 

media emergente durante el proceso de industrializacibn, se trasladan hacia nuevos 

complejos residenciales en la periferia de la ciudad. Corn resultado, hoy dia el paisaje 

suburbano es visualrnente dominado, en la mayoria de 10s casos, por zonas residenciales 

con amplios jardines, solares extensos y viviendas con una configuracibn interm 

modema. 

En este trabajo nos proponemos analizar una parcela de 10s nombres que 

consignan esos nuevos y numerosos asentarnientos suburbanos de Puerto Rico. Esta 

investigation forma parte de un proyecto mayor en el que nos proponemos caracterizar 

toda la toponimia de Puerto Rico. De una muestra de 304 nombres de urbanizaciones, 

localizadas en 60 municipios de Puerto Rico, extrajimos 10s 53 tofinirnos (equivalente a 

un 17% del corpus) que cuentan en su estructura con 10s apelativos hacienda, estancia y 

a. 
EchCmosle un vistazo a estos nombres. 



INombres de complejos residenciales periurbanos I 
de P.R.' 
Estancias de Tortuguero 
Estancias de Borinquen 
Estancias de Cibuco 
Estancias de la Sabana 
Estancias de San Miguel 
Estancias de San Rafael 
Estancias de Santa Barbara 
Estancias de Siervas de Maria 
Estancias de Yauco 
Estancias del Guayabal 
Estancias del Mar 
Estancias Gran Vista 
- 

Haciendas de Belvedere 
Hacienda Adela 
Hacienda Borinquen 
Hacienda San Jose 
Hacienda Concordia 
Hacienda Florida 
Hacienda Margarita 
Hacienda Primavera 
Hacienda El Molino 

Villa del Carmen 
Villa del Rev 

L 

Villa Dos Rios 
Villa Fontana 
Villa Isabel 
Villa Universitaria 
Villamar 

- 

Villas de Rio Canas 
Villas del Caribe 
Villas del Sol 
Villa Canales 
Villa Caribe 
Villa Carolina 

7 

Villa Forestal 
Villa Guadalupe 
Villa Maria 
IVilla Nora 

hventario de urbanizaciones de la Junta de Planificacih de Puerto Rico, construidas a partir de 10s afios 
'60, y seleccih de 10s suplernentos de CmstrucciQ del Peri6dico El Nuevo Dia, publicados en los aiios 
1980,1990 y 2000. 



Villa Rita 
Villa Seral 
Villa Serce 
Villa Serena 
Villa Sol 
Villa Tabaiba 
Villas Buenaventura 
Villas de Cambalache 
Villas de Loiza 
Villas de San Agustin 
Villas de Sotomayor 
Villas del Cafetal 
Villas del Coqui 
Villas del Toa 

Estas 53 unidades ICxicas designan algunas de las nurnerosas residencias 

localizadas en las afueras de 10s centros urbanos de la Isla. H e m s  observado que la 

inclusi6n de 10s teminos villa, estancia y hacienda en 10s nombres de 10s asentamientos 

suburbanos se ha vuelto m h  popular en Puerto Rico en la dkada del1990. Estos 

top6nimos se destacan por adoptar 10s nombres de 10s asentamientos de la clase criolla 

dominante del siglo XIX. 

S e a  Moscoso: 'Qesde el siglo 16 hasta las primeras dkcadas del siglo 19, las 

estancias heron la forma de propiedad miis general dedicadas a la agricuha. Miis tarde 

se denominarian haciendas y bcas .  ~ s t e  observa que el cronista Bartolod de las Casas 

emplea en su Historia de las Indias el tkrmino estancia de diversas maneras. Lo usa como 

lugar de estar, donde asentarse en el carnpo; y tambien, como sinonimo de hacienda o 

granja Sin embargo, Moscoso concluye que en las Antillas por estancia se entendia una 

propiedad rural dedicada fbndamentalmente a la agricultura y estanciero era el campesino 

propietario: grande, rnedio o pequefio s e g b  el tamaiio de su propiedad. Documenta que 

para el 15 10 varios vecinos principales (encornenderos) fbndaron nucleos de estancias en 



las inmediaciones del Rio Toa y del Rio Guaorabo, en el Norte y Oeste de la isla. Se 

trata de las estancias miis antiguas de las que tenemos noticia, fundadas durante la etapa 

initial de la colonization. 

Pumarada (1990), por su parte, ubica hacia la dkcada del1790, la fundacidn de las 

primeras haciendas cafetaleras de Puerto Rico. Se 1es atribuye a 10s empresarios 

cafetaleros que ernigraron de Haiti a raiz de la Revolucion haitiana, las mejoras en la 

elaboracibn del cafe puertorriqueilo.  sta as se deben a la instalacidn de mhquinas 

despulpadoras, tanques de lavado y glaciles. Pumarada afirma que "la instalacion de 

estas facilidades en una finca cafetalera la transformaba de estancia, productora de cdd 

collor, en hacienda, productora de cafd lavado." Esto pone de relieve las diferencias 

existentes entre las estancias y las haciendas. Las haciendas que despuntan a partir de 10s 

ultimos a o s  del siglo 18 y que proliferan en el siglo 19 eran unidades de produccidn 

agricola con maquinarias, molinos, tahonas, etc. que procesaban 10s dos principales 

cultivos: el cafd y la c a b  de anicar. 

Como puede observarse, 10s tdrminos estancia y hacienda tienen como referente 

en la historia de Puerto Rico las propiedades y actividades de la clase terrateniente de 10s 

siglos 17 a1 19, que gener6 grandes ingresos mediante el cultivo y la exportacidn de cafd 

y c a b  de &car, principalmente. Esto contrasta con el uso que actualmente se hace de 

esos nombres para designar las nuevas viviendas unifamiliares urbanas y suburbanas de 

las clases media y aka. 

Otro apelativo muy usado a1 constituir 10s nombres de estos asentamientos 

urbanos y periurbanos es el de villa. Durante 10s siglos 17, 18 y 19 Puerto Rico conto 

con algunas villas, asentamientos regionales, como la de San Germiin y Ponce, que 



heron pocos aiios despuks ascendidos a1 rango de ciudad. En estos d o s  0 b ~ e ~ a m 0 ~  que 

diferentes poblados como el de Ponce adquirieron, gracias a1 aumento de su poblacion y 

al de-ollo creciente de su riqueza el titulo de villa. En esta ocasi6n tambidn somos 

testigos de una transformaci6n del uso del tdnnino, puesto que actualmente villa se 

emplea como nombre de un complejo residencial urban0 o periurbano donde se han 

establecido personas de extraction social muy variada. Asi, encontramos "villa" corno 

norninador de una urbanization de la clase media-trabajadora) construida en 10s &os '60: 

Villa Carolina que contrasts con Villa Justicia, barriacia urbana product0 de un 

asentamiento espontirneo con identidad propia, constituida por personas de muy escasos 

recursos econornicos en la ddcada del'80 en el rnismo municipio de Carolina. 

Finalmente, A las villas arriba citadas aaadirnos Villas del Caribe, una comunidad que 

exhibe por el lujo y la naturaleza de la construcci6n, una acepcion estilizada y 

europeizada del tdnnino villa (Villas del Meditenheo). 

Lo dicho anteriormente, nos lleva a postular una reconceptualizaciijn de 10s 

t k i n o s  hacienda, estancia y villa. Son nombres conservados en nuestro lexico 

toponimico, que se han llenado de nuevos significados, que ya no denotan 

exclusivarnente realidades de otra dpoca. 

Consideramos que las personas revestidas con el poder de nombrar y de clasificar, 

entikndanse las autoridades y 10s desarrolladores de proyectos, emplean deliberadamente 

ems nombres con el fin de recrear las condiciones de vida del pasado, campestre y 

apacible, con residencias (corno las de haciendas y estancias) espaciosas rodeadas por la 

Naturaleza. Por este medio, procuran persuadir a una clase media emergente, de que a1 

adquirir esas propiedades espaciosas (Ilarnadas haciendas y estancias), con estilos 



arquitectonicos criollos, sirnilares a 10s de las viejas haciendas, se legithmrh, se 

posicionarh en un lugar privilegiado y de poder similar a1 que ocuparon las familias de 

hacendados del siglo XIX. Esto es c6nsono con 10s seilalarnientos de Burke, quien 

observa que la lengua no tiene un rol pasivo en la sociedad porque quienes clasifican y 

nombran esos nuevos espacios son 10s grupos de poder. Afhna que hablar constituye 

una forma de hacer, que la lengua es una herza activa dentro de la sociedad, un medio 

para afirmar o suprirnir identidades culturales. 

Los seiiores hacendados de hoy son reahente seilores. del cemento, ejercen 

control sobre el terreno, se posesionan de Cl y lo impermeabilizan; por tanto, de lo 

agricola y del campo s6lo queda el nombre. Y es a travds de 10s nombres que se evoca lo 

ausente, lo perdido: la Naturaleza, el medio natural y tambidn las condiciones de vida del 

pasado. En todo ello identificamos un sentirniento de nostalgia colectiva. 

Los nombres con que se designan 10s complejos residenciales periurbanos 

modernos de Puerto Rico aluden en su mayoria a elementos de la Naturaleza. En un 

estudio anterior llarnamos la atenci6n sobre lo que denominamos la Methfora de la 

Naturaleza que cumple con el prop6sito de disbar la carencia y falta de contact0 con el 

entorno natural. Las declaraciones que hiciera el arquitecto Fernando Abruiias a1 

Peri6dico El Nuevo Dia, el pasado domingo, 15 de octubre, al describir el primer plantel 

escolar ecodiseiiado y su casa ecolbgica, avalan el sehlarniento que acabarnos de hacer. 

"La arquitectura de la escuela Montessori 'WNiiios uniendo a1 mundo"cae bajo el 
concept0 de ecodiseiio, donde la estmctura y el terreno se e v a l h  como un todo 
interconectado con el entorno natural. Es la antitesis de la prhctica moderna 
donde un desarrollo urban0 lleva el nombre del ecosistema que destruyo y surgen 
urbanizaciones con el apelativo de bosques que fberon talados, montes que heron 
aplanados, flambo yanes que no existen y lagos y rios que fberon rellenados". 



Plantearnos que muchas de las autoridades denominadoras en Puerto Rico 

(particulamnte 10s desarrolladores de proyectos residenciales suburbanos de 10s dtimos 

afios) han desarrollado un discursive defensive para legitimarse, para enfkentarse a las 

criticas y duros ataques de 10s grupos ecologistas que abogan por la defensa de 10s 

recursos naturales y del medio ambiente de la Isla. Por medio de una retorica paisajista, 

de la metafora de la Naturaleza, intentan encubrir la destruction del entorno. El texto 

publicitario que sigue se hdamenta en esa retorica. Nos comunica que con la vivienda 

uno adquirira acceso a la naturaleza, a su ambiente tranquilo, paradisiaco y lleno de 

atractivos. 

"Estancias Gran Vista: Una nueva comunidad localizada en un ambiente de belleza excepcional 

y vistas panodmicas, pladcada en arrnonia con la naturaleza." 

Los nuevos asentamientos se promocionan comb valles, jardines (Jardines de 

Guerrero, Jardines de Rio Grande), lomas, lagos, praderas, parques, sabanas, sierras, 

entre otros. Sabernos que muchas de Cstas son palabras vacias, que evocan lo ideal, lo 

paradisiaco, lo inexistente. Su vaciedad pocas veces queda tan a1 descubierto por medio 

de una paradoja: Maleza Gardens, u r e a c i o n  localizada en el municipio de Aguadilla, 

Por otra parte, nuestros resultados sustentan la notoriedad adjudicada por Navarro 

Tomb ! 1948) y Hemhdez Aquino (1 977) a1 elemento indigena en la toponimia 

puertorriqueiia. De la muestra de 304 nombres de urbanizaciones, 42 (o un 14%) son de 

origen indigena. Y de 10s 53 topjnimos que contienen en su estructura alguno de 10s 

apelativos hacienda, estancia o villa, 13 (un 25%) son de origen indigena. Estos datos 

revelan el misrno patron esbozado por Navarro T o d s  (1948), ~ lva rez  Nazario (1977, 



1996), Vaquero (1 99% Torrech (1998) y Cabrera (1999) para toda la Isla que estriba en 

el uso recurrente de 10s nombres indigenas de municipalidades, barrios y rios locales para 

designar nuevos asentarnientos o localidades de tamaHo menor. 

Las palabras indigenas en la toponirnia de Puerto Rico como en la lengua general 

siglo XIX, la recien consolidada clase de hacendados criollos, comienza a utilizar 10s 

indigenisms como simbolo de la identidad puertorriquelia. Esto explica que 10s residuos 

denominativos de la lengua y cultura tan tempranarnente desaparecida del suelo boricua 

sean tan visibles en 10s inventarios de topbnimos de toda la Isla. La "voluntad 

redenominativa orientada hacia el pasado indigena" de la que nos habla hilvarez Nazario 

(1 996) permanece y se hace patente en muchos de 10s & recientes complejos 

residenciales de la Isla: Villa Caribe, Hacienda Borinquen, Estancias de Cibuco y Villa 

Tabaiba. 

Algunos de estos topbnimos consiguen remntarnos no &lo a la historia antigua, 

de nuestros antepasados indigenas, sino tambiCn a1 siglo XIX, cuando despega la 

economia agricola de la Isla y se establecen las primeras unidades de produccibn, las 

estancias y haciendas para el cultivo y procesamiento de ciertos h tos .  

Por ej: "Su Hacienda. Residencias que tocan el corazhn. Aqui en Hacienda 

San Josb, rodeado por rernembranzas del pasado y por lo mejor del &two, su hogar 

siempre sera un suefio hecho realidad." 

Otros dos elementos en 10s que se hdamentan 10s topbnimos estudiados son las 

figuras del santoral catblico y personas del mundo secular. Esta clase de nominacibn 

tambien reproduce las practicas del pasado; las estancias y las haciendas, en especial 



eran llamadas con 10s nornbres de santos a 10s que se les confiaba la proteccibn de esos 

asentamient~~. Tarnbien era practica bautizar esas unidades de produccibn con el nombre 

de la esposa del propietario. Observamos que hoy dia contarnos con complejos 

residenciales periurbanos del t i p :  Hacienda San Jod, Hacienda Adela, Estancias de San 

Miguel y Estancias de Siervas de Maria que en apariencia le dan continuidad a la practica 

ya descrita. C k o  est& ya no se trata de un centro de cultivo o produccibn el que habrh 

de ser nombrado ni su duefio, un hacendado o estanciero el que se lo adjudicak 

Como seiial&amos, actualmente el rol denominador de 10s complejos 

residenciales esta en rnanos principalmente de 10s desarrolladores, y 10s nombres juegan 

un papel muy importante en el proceso de construccibn de 10s nuevos espacios. 

Observamos que estas personas procuran sacarle el mayor beneficio posible a 10s terrenos 

a travCs del proceso de especulaci6n Manejan 10s to@nimos corno su principal 

herramienta publicitaria. A travCs de estos nombres mercadean su product0 y 

conjuntamente se defienden de 10s grupos ecologistas y comunitarios que denuncian el 

grave problem de d e s p a r r d e n t o  urbano (que ocasiona segregacibn residencial y de 

clase) y de destrucci6n de la naturaleza irnperante en toda la Isla. Para esos fines, 

adoptan topjnirnos que evocan paradbjicarnente la armonia del ser humano con la 

naturaleza y 10s valores cristianos de la gran familia puertoniqueiia. 
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