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Presentación

memoria de las mujeres, especialmente con aquellas, cuya vida 
esta marcada por la lucha, el compromiso y la entrega en favor de 
los derechos humanos y la nación. 

Con esta publicación exaltamos la labor de Florinda Muñoz Soriano, 
“Mamá Tingó”, una mujer guerrera, digna representante de las 
campesinas de nuestro país, quien fue asesinada por su incansable 

y los campesinos residentes de Hato Viejo en Yamasá, Provincia de 
Monte Plata. 

un símbolo eterno de la lucha de la mujer campesina. Expresamos 
el deseo de que no tengan que haber más mujeres inmoladas para 

cada día funcionen desde la realización de los postulados de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, de que todas las 
personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. 
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las personas que la trabajaban. Como integrante de la Federación 

y entrega. 

es un aporte del Ministerio de la Mujer para contar con un acervo 

parte de la historia nacional. ¡No más olvido! que la trayectoria de 
las mujeres deje de ser la menos contada, para ser más visibilizadas. 

Desde el Ministerio de la Mujer expresamos nuestro deseo de que 

mujeres. 

Mayra Jiménez
Ministra de la Mujer 
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Introducción

El peso referencial y simbólico de Florinda Soriano Muñoz (Mamá 

pasado siglo, la movilización de los campesinos y campesinas pobres 

el avance hacia la autonomía respecto de las organizaciones 
urbanas alrededor de las cuales habían venido orbitando y de los 
representantes de la Iglesia católica que trabajaban en las áreas 

y extranjeros que han estudiado el movimiento campesino desde la 
caída de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo Molina en 1961 
hasta el fracaso de la reforma agraria propuesta por Balaguer, y la 
progresiva desaparición del campesinado producto del cambio de 

terminó desencadenando un agitado proceso de recuperación de 

represiva y pseudojurídica por grandes terratenientes y funcionarios 
civiles y militares vinculados al balaguerato. El movimiento 
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poder.

Pese a la prolijidad de la literatura al respecto, el papel que jugaron 
las mujeres campesinas no es destacado en los documentos 
consultados que, sin embargo, son fundamentales para entender 

de Mamá Tingó a manos de un empleado del terrateniente Pablo 

despertó el interés de las ciencias sociales en la mujer campesina, 
excepto como asalariada agrícola o productora minifundista. Su 

Dadas estas limitaciones documentales, este texto se aproxima 

exaltación pública de su liderazgo –asumido por la generalidad 
de las organizaciones de mujeres— como parte de un discurso 

1  

2. De lo 

1  MARTÍNEZ, L. (2016). De Salomé Ureña a Magaly Pineda, pasando 

pasando.html

de Rosa Lebrón de Anico (2000); Mujeres dominicanas. De la sombra a la luz, 
de Virgilio Alcántara (2000); Haz de luces, Julio Jaime Julia (1990); La mujer 
dominicana en la Cámara de Diputados. Semblanzas de las mujeres que han 
sido diputadas durante el período 1942-2016, de Cámara de Diputados (2018); 
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que se trata en este trabajo es del intento de fundar una nueva 
mirada sobre Mamá Tingó que evite la apropiación de su liderazgo 
para enlistarlo de manera forzosa en el género. Hasta su brutal 

desconocida para la sociedad dominicana y no existe dato alguno 
que corrobore una posible asunción de reivindicaciones propias de 
la mujer campesina.

Nos ha interesado también explorar hasta dónde la condición de 
negra, pobre y analfabeta de Mamá Tingó ha limitado el lugar 

protagonizado por las masas populares durante el llamado 
“gobierno de los doce años”. En opinión de algunos autores (Valerio-
Holguín, 2016) esta triple condición de marginalidad ha impedido la 
preponderancia de la lideresa campesina a la par de la obtenida por 
otras mujeres de clase media y alta y no racializadas, rescatadas del 

feminista dominicanos. De ahí que, como parte de este intento de 
reinterpretación del liderazgo de Mamá Tingó, consideráramos 

mujeres a las que el feminismo dominicano les ha devuelto la voz. 

El Ministerio de la Mujer quiere con este trabajo aportar algunas 

interés de los y las estudiosos de la sociedad dominicana en la lucha 

desde un enfoque que incorpore el género, la etnia, la clase y la 

1
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Una Biografía como muchas

Florinda Soriano Muñoz vino al mundo con las cartas marcadas el 
8 de noviembre de 19213 en Villa Mella, un poblado misérrimo que 
dos años antes de su nacimiento tenía apenas 6,138 habitantes, 

a ella no le esperaba otra cosa que la adversidad, al punto de que 

número de escuelas de su común. Nunca aprendió a leer ni a escribir, 
una más entre los 2,986 adultos, mujeres y hombres, que tampoco 
fueron escolarizados. Aunque en la mayoría de la información 

3  Aunque esta fecha es señalada con mayor frecuencia como la del na-
cimiento de la lideresa campesina, también pueden encontrarse reseñas bi-

como la fecha más probable.
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de la Cruz4 y como Eusebio Aquino Soriano5

parroquia Espíritu Santo el 6 de noviembre de 1922. Huérfana a los 
cinco años, es criada por su abuela Julita (Niní) Soriano.

La lectura de los datos censales de 1920 ofrece una idea de la 
sociedad en la que le tocará nacer un año después. Según este 
censo, del total de la población residente en Villa Mella solo dos 
personas no profesaban la religión católica, un notorio sesgo en la 
idea proyectada sobre una comunidad compuesta por un 51% de 
negros descendientes de personas esclavizadas traídas durante la 

universo cultural dominicano. 

La vida de la niña estará signada por las privaciones. Desde la 
infancia, Florinda trabajará para aportar recursos al empobrecido 
hogar de su abuela, fabricando sillas de madera y guano de palmera 

6.

A los treinta años, una edad en que las mujeres de la época ya 
habían formado familia y se dedicaban a las tareas de la maternidad, 
Florinda unirá su vida a la Felipe Antonio Muñoz, con quien 
procreará cuatro hijos y dos hijas.  La pareja recibirá una parcela de 
manos del padre de Felipe Antonio en Hato Viejo, Yamasá, donde 

sobre la historia de la población afroamericana y de las personas de ascendencia 
africana en todo el mundo. Consultado en -

2021.
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y sociólogo Dagoberto Tejada, que mantuvo lazos de amistad con 

Muñoz murió en medio de una trifulca en una gallera en fecha que 

a casarse con Jesús María de Paula8, un dato que no registran 

crianza de animales en el pequeño predio que ocupaba desde que 
lo recibiera de manos del padre de su difunto primer marido.  

Sus condiciones materiales de vida no dejaron nunca de ser 

por varios medios de comunicación, describen la casa en que vivió 
hasta su muerte como una estructura endeble, construida con 

todos los servicios básicos. Aunque a diferencia de ella sus hijos e 

primaria.

diversas que le generaban ingresos adicionales: vendía la carne de 

a una red de panaderías capitalinas. 

7  TEJADA, D. Contra el olvido: Mamá Tingó. Consultado en -
 el 2 de agosto 

de 2021.

8  VALERIO-HOLGUÍN, F. La triple marginalidad: Florinda Soriano (Mamá 
-
-

gu%C3%ADn

9  Su hija Bonifacia (Dora) Muñoz, quien reside desde hace veinte años en 

de su madre con De Paula era consensual y no un matrimonio legal.
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A principios de la década de los años setenta del siglo XX, Florinda, 
que pertenecía a los llamados clubes de madre,   se vinculó 

emergiendo como lideresa de las trescientas cincuenta familias de 
Hato Viejo amenazadas de desalojo por el terrateniente Pablo Díaz, 

alambre y destruyó la siembra de los campesinos que la ocupaban 

El periodista Juan Manuel García, quien publicó varias crónicas 

primer encuentro con Mamá Tingó en estos términos:

Una negra inquieta. Hace tres meses, cuando 

reclamaron a una de las primeras personas que 

eco de versiones que circulaban en Hato Viejo, que el terrateniente 
Díaz intentó sobornarla, ofreciéndole dinero y un apartamento a 

10  UBIÑA RENVILLE, G. (2001) Historia y leyenda de Mamá Tingó, Editorial 
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predios, y a la descendencia de cada una de las familias. Antes de que 
Díaz apareciera, otro presunto propietario, Virgilio Pérez, también 

siembras con tractores, pero no logró su propósito. En medio del 

sus labores agrícolas y reuniéndose alrededor de Mamá Tingó para 

terratenientes y a los civiles y militares que, amparados en el poder, 

desde medio siglo atrás.

El 1 de noviembre de 1974, la recia campesina visitó los tribunales 

en los tribunales por una querella contra el terrateniente Pablo 
Díaz, quien no se presentó. Al llegar a su predio será asesinada 
por el capataz Ernesto (Turín) Díaz, quien saldría en libertad pocos 
meses después.  

dispersos sobre la etapa en que su madre pasó a militar en la 
Fedelac. Sí recuerda, empero, las circunstancias en que perdería 
la vida a manos de Díaz, tras una cadena de provocaciones que 

recibida de su suegro y que había trabajado por más de tres 

con la que mamá tenía amarrados a los puercos. Al ver lo que estaba 
pasando, ella salió y le ordenó al capataz de Pablo Díaz que saliera 
de su propiedad y dejara sus animales tranquilos. Después de esa 
discusión, él aparentó irse, pero se quedó acechando hasta que 
no hubiera nadie con ella y regresó a la propiedad. Mamá volvió a 
salirle al frente y fue cuando Turín le disparó dos veces, a la cabeza 

Los disparos alertaron a Dora, que se encontraba en ese momento 
en un comercio cercano. Corrió a la casa donde vivía junto a su 
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sonido había escuchado momentos antes estaban dirigidos a su 

a los animales para que ella saliera y matarla. La lucha en la que ella 

fueron un día a su casa a provocarla y le dieron un machetazo que 
le arrancó una oreja y la dejó deformada. Sobrevivió de casualidad. 

Otros, cuyos nombres Dora no recuerda, intentaron también 

hombres que la amenazaban y, junto a otros campesinos, fue a 

campesinado de los años sesenta y principio de los setenta, Mamá 

agraria. Para ella, según relata su hija Dora, su frustración fue 
grande al comprobar que las promesas eran falsas y que gente de 
los círculos de poder del gobierno eran, precisamente, quienes 
intentaban, por lo general con éxito, despojar a los campesinos 

que Balaguer resolvería los problemas que confrontaban con 
el terrateniente Díaz, intentó vanamente entrevistarse con el 

memoria la represión desatada contra el movimiento campesino. 

asesinato de Mamá Tingó no desatara la respuesta inmediata que 

lleno de policías, y estaban también alrededor de la casa, por todas 
partes. Cuando la enterramos, todos nos fuimos para otra parte. 
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considera pasividad de quienes, hasta el momento del asesinato, 
respondían a las directrices de Mamá Tingó, siempre a la cabeza de 
las protestas para dar ejemplo de determinación en la lucha.

Mujer de arraigada religiosidad, Mamá Tingó patrocinaba con sus 

del santoral católico. Quizá fuera una mezcla de conciencia del 

antes de ser asesinada, instruyó a Dora sobre qué hacer con un 
nieto que habían criado entre ambas y con sus hermanos si ella 
llegara a faltar. 

como la recuerda Dora. Radio Santa María, una emisora católica 
ubicada en La Vega, fue el primer medio de comunicación en 
hacerse eco de lo sucedido. Los antecedentes eran conocidos por 
la sociedad dominicana gracias a la labor de difusión de los medios, 

dominicano jugaba un papel estelar en la denuncia de las 

la lideresa agraria provocó una indignada conmoción social, a la 
que contribuyó el trabajo de denuncia en el país y en el extranjero 
hecho por la Fedelac y la CASC, organizaciones en las que militaba 
Mamá Tingó. 

Los campesinos y campesinas al frente de cuyas luchas por conservar 

movilizaciones. En una entrevista radial ofrecida ocho días después 
del crimen, la dirigente campesina Pascuala Manzueta renovó la 
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determinación de los afectados por el terrateniente Pablo Díaz de 

mayor que tenemos después de la muerte de doña Tingó. Para 
lograr sus propósitos (Díaz) tendrá que acabar con la cabeza de 

(†)11.

El 9 de noviembre, durante una rueda de prensa convocada por la 
Fedelac y la CASC12

de campesinos y campesinas solicitando al presidente Joaquín 

cuales el terrateniente Díaz bregaba por desalojarlos. En la carta, los 

por el alegado dueño de las ocho mil tareas en disputa, entre ellas 
las heridas por arma de fuego causadas en mayo de ese año a Del 

violencia y derramamiento de sangre13. 

La situación de tensión se prolongó por varios días en Hato 
Viejo. Organizaciones civiles y religiosas se unieron a la demanda 

entonces dirigían el colegio público Fray José de Córdoba, apoyadas 
por el párroco, pidieron al alumnado portar en el uniforme una 
cinta negra en señal de duelo y enhestaron la bandera a media 
asta, a lo que el comandante policial Benito Ureña Almánzar, que 

condenando el crimen.

11  La entrevista fue ampliamente reseñada por el desaparecido periódico 

Peña (†).

12  Actual Confederación Autónoma Sindical Clasista.

13  La información aparece reseñada en el periódico El Nacional de la fecha 
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Antecedentes de un liderazgo

El liderazgo de Florinda Soriano (Mamá 
Tingó) no puede entenderse   al margen 
de los movimientos de recuperación 

de la dictadura de Rafael Trujillo en mayo 
de 1961, y de la gravitación del interés 
de los Estados Unidos de promover en 

estrategia, que adquirirá carácter de 
proyecto regional a través de la Alianza 
para el Progreso, fue la adopción de 

notorios e irritantes desequilibrios en 

modernizaran las relaciones económicas 
y sociales en el campo.

(IAD) en 1962. En ese año, se celebró en Punta del Este, Uruguay, la 
Octava Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores 
de la OEA, en la que los representantes de los países miembros 

Uno de los compromisos adoptados en la Declaración fue 
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14.

la Alianza para el Progreso. Más adelante, el documento consigna 
la necesidad de robustecer la base agrícola incrementando los 

mecanización agrícolas, la salud y educación, el almacenamiento 

programas de desarrollo comunitario.

A tenor de estas directrices comandadas por los Estados Unidos, el 
IAD iniciará un restringido programa de asentamientos en lugares 
donde los campesinos y campesinas habían sido desposeídos 
masivamente por la dictadura trujillista y donde, emprendida la 
transición hacia la democracia, estos se habían lanzado a redimir 

recuperación de facto realizada por el campesinado15.  Pese a los 

14

15
las relaciones entre el Estado y el campesinado en la Republica Dominicana. 
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compromisos formales contraídos por el país en Punta del Este, las 

incluso cuando estas no representaran una amenaza real a sus 
intereses. Esto explica su decidido antagonismo a los intentos 
del gobierno encabezado en 1963 por el profesor Juan Bosch de 

entre otras cosas, a la creación de un sólido sector de clase media 
campesina. 

reforma agraria basada en asentamientos de un máximo de cien 

de 1963 estableció que, hasta la reforma de la Ley Agraria entonces 
vigente, quedaban prohibidos el desahucio y la expulsión de las 
personas dedicadas a la explotación agrícola, pecuaria o mixta que 
estuvieran amparadas por contratos o que ocuparan los predios 
por un año, salvo en los casos en los que la entonces Secretaría 
de Agricultura, previa opinión de los sindicatos agrarios decidiera 

16.

este proceso, que apenas alcanzó a formularse y a cosechar muy 

paréntesis en el movimiento agrario, concentrándose las luchas 

creciente de demandas y a las exitosas huelgas convocadas por los 
sindicatos, el gobierno de facto encabezado por Donald Reid Cabral, 

Secuencia 40, enero-abril, Recuperado de 
v0i40.604..

16 -
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un prominente miembro de la burguesía importadora, promovió la 
formación de organizaciones paralelas, entre ellas el Sindicato de 
Trabajadores Portuarios Independientes (Stapi) y la Confederación 
Sindicalista de Trabajadores Organizados (Costo), y ofreció un 
abierto apoyo a la Confederación Nacional de Trabajadores Libres 

17.

Las elecciones de 1966, celebradas en un país ocupado por tropas 

Balaguer, estrecho colaborador del dictador Rafael Trujillo y 

Revolucionario Dominicano. Parejamente, el gobierno balaguerista 
diseñó una clara estrategia de cooptación del campesinado, para 
entonces porcentualmente dominante en el total de la población, 

agrícolas. 

debate entre reputados académicos y académicas nacionales y 

en un contexto de cambio del modelo económico lastrado por la 

balagueristas obedecían al interés modernizador de crear un 

el mercado industrial urbano o si, por el contrario, la carencia 

17  GÓMEZ CERDA, J. El sindicalismo en República Dominicana. Periódico 
Hoy, 2006. Recuperado de -
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de potencial de demanda de los grupos medios urbanos hacían 
innecesaria la modernización del agro, generadora previsible de 
choques intersectoriales18.  La coincidencia entre los defensores de 

de los determinantes de las medidas agrarias de Balaguer se 

vinculadas al sector. En términos jurídicos formales, la reforma 
agraria terminó expresada en 1972 a través de un conjunto de leyes 
reunidas en el llamado Código Agrario19. 

Un estudio de las leyes que debían facilitar la ejecución de la 
reforma agraria proclamada por Balaguer pone al desnudo sus 

consecuencias las disposiciones legales, como ocurrió en con la Ley 

18
sociedad en el gobierno de los doce años de Joaquín Balaguer: 1966-1978 (2da. 
Edición). (PDF), Santo Domingo, República Dominicana, Fundación Friedrich 

19  Entre las leyes presentadas por Balaguer estuvieron la de aparcería 

las que otorgan derechos de opción a favor de los arrendatarios y establecen 
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dividiendo los terrenos entre sus familiares; en el segundo, y para 
impedir que con ayuda del Estado pudieran comprar los predios, 
simplemente desalojaron a los arrendatarios20.  En la realidad, la 

junto a la inversión en la infraestructura rural (escuelas, caminos 
vecinales, canales de riego, etc.) sirvieron a Balaguer para mantener 
el apoyo de las masas rurales que tendían, como es frecuente en 

a terceros. La Cruzada de Amor, una organización dirigida por 

poblaciones más empobrecidas, rurales y urbanas, sirvió también 

régimen. 

discurso que pronunciara Balaguer en agosto de 1970 con ocasión 
de la toma de posesión de su segundo mandato. Con un lenguaje 

sobre los presuntos efectos nocivos de realizar una reforma agraria 

fenómeno  inevitable de todos los países en que se ha seguido el 

planteando como propósito la creación de proyectos agrarios 

20  ILLY, H. (1984). Control Social en vez de Cambio Social: La administración 
de la reforma agraria en la República Dominicana.  Aula Revista General de la 

21  LISTÍN DIARIO (2018). Discurso íntegro de Balaguer en 1970. Recuperado 

de-joaquin-balaguer-en-1970
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que sometería al Congreso un proyecto de ley para la adquisición 

era claramente desfavorable a las aspiraciones del campesinado 

subyacía la reorientación del modelo económico que comenzaba 
a producirse lentamente. En su discurso también invocó la buena 
voluntad de los grandes terratenientes a quienes exhortó, con 

sus dominios, a enrumbar sus capitales hacia la industria para hacer 

incorporarnos al progreso y ser cada día un pueblo que dependa 

fortunas por cuanto era tendencia mundial inevitable la aplicación 

contra los sectores de poder económico que se le oponían y 

campesinado, Balaguer solo llegó a realizar 96 asentamientos 
campesinos entre 1966 y 1978, fechas de inicio y término de sus 
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Asentamientos campesinos realizados por Balaguer
1966-1978

Año Asentamientos distribuida 
(tareas)

Parceleros 
asentados

Carga familiar

1966 5 39,696 321 2,050

1967 8 155,865 1,901 13,625

1968 6 109,757 1,447 10,708

1969 11 155,273 1,057 15,440

1970 12 81,783 1,345 10,867

1971 6 378,536 3,621 25,648

1972 15 593,821 6,881 42,990

1973 17 637,477 8,555 55,791

1974 4 144,726 1,800 13,244

1975 4 151,319 1,930 14,413

1976 5 176,461 3,162 22,138

1977 3 7,074 139 1,617

1978 13 165,793 2,634 16,947

Totales 109 2,797,581 34,793 225,633

los asentamientos.

¿Qué pasaba, mientras tanto, con la organización independiente 
de los campesinos y las campesinas? Aunque pudiera tenerse 

están registradas cinco asociaciones campesinas diversas, además 
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22

siendo el período 1972-1976 durante el cual nace el mayor número 

período 1967-1976, durante el cual la retórica agrarista alcanzó 

que puede inferirse la naturaleza mayormente inorgánica de este 

de ellas, las que fomentaron con mayor énfasis el clima favorable a 

un número importante de militares de alto rango que terminarían 
haciendo causa común con los opositores de la reforma, y con su 
más conspicuo representante Luis Julián Pérez.

Esto no excluye la importancia del papel de organizaciones que 

campesinas. La de mayor relevancia entre ellas fue la Fedelac, de 

liderada por Florinda Soriano (Mamá Tingó) desde la Liga Agraria 

Yamasá.

22

Jorge Cela e Isabel Pedrazuela (2002) aluden a visiones 

 la esfera de las 

23  BETANCES, E.  (2016). 
Archivo General de la 

Nación, Volumen CCLXI (PDF), Santo Domingo, República Dominicana.

24  EUSEBIO POL, N. (1982). 
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La Fedelac fue fundada el 14 de febrero de 1962 como parte del 

por la CASC, alentada por un grupo de jóvenes estrechamente 

Máspero, en ese momento secretario general adjunto de la Central 

La penetración de la Fedelac en el campo estuvo apuntalada por 
el compromiso asumido por la Iglesia católica con los reclamos 
populares en el tránsito de la dictadura a la democracia y, 

por el gobierno de Joaquín Balaguer desde sus inicios en 1966. 

asociación la dictadura trujillista, la Iglesia católica dominicana 

mucho menor de compromiso que el asumido por el clero en otros 

encíclica papal Populorum Progressio (El progreso de los pueblos)26, 
que proclama la opción preferencial por los pobres, un principio 

Medellín, Colombia, en 1968. 

La gravitación de la Iglesia en la organización de los campesinos 
es igualmente puesta de relieve por San Miguel (1998), según el 

25  GÓMEZ CERDA, J. 
II, consultado en 
sindicalismo-en-la-republica-dominicana-ii.php  el 8 de agosto de 2021.

26  PABLO VI. Carta encíclica. Populorum Progressio. 26 de marzo de 
1967. Recuperado de 
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también contribuyeron a generar un liderato campesino, el que no 

o de interés asentados en la zona urbana. En 1962 se había formado 
la Federación Nacional de Hermandades Campesinas (Fenharca), de 

hermandades con un total de 150,000 miembros en todo el país; la 
pasividad de esta organización frente al golpe de Estado contra el 

a los esfuerzos por mantenerla como instrumento de la lucha por la 
27.  En ese mismo año, el izquierdista 

Movimiento Revolucionario 14 de Junio creará la Federación 
Nacional de Campesinos (Fenaca) que tampoco logró sobrevivir.

De su parte, el gobierno de Balaguer impulsaría la creación de 

respaldaran la reforma agraria, si bien numerosos estudiosos 

que se oponían tanto a un cambio en régimen de tenencia de la 

modelo económico.

La creación del Movimiento Agrario Reformista (MAR), dirigido por 
Osvaldo Leger, un connotado dirigente balaguerista, y las Juntas 
de Acción Agraria (Junagro), radicalizaron el discurso público 
del régimen en apoyo de las leyes agrarias y de la ocupación de 

de campesinos y la apropiación por la invasión pura y simple o 

27  MARIÑEZ, P, (1985). 

P. González Casanova (coord.), págs. 143-207, Siglo XXI, España.
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especialmente del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), por grandes 
hacendados28. Una doble estrategia que mientras distraía a los y 

opinión, a los grandes terratenientes y otros sectores de poder 
opuestos a las leyes agrarias.

baja por las condicionantes culturales y económicas de la sociedad 
rural dominicana en los años sesenta del pasado siglo. Para la 
época, las teorías feministas y los movimientos emancipatorios de 
la mujer no encontraban cabida en la sociedad dominicana, si bien 
en el inmediato postrujillismo la mujer urbana de clase media se 

una declarada militancia a favor de las líneas estratégicas de las 
organizaciones a las que estaban adscritas29. 

La primera organización femenina de alcance nacional urbano será 
la Federación de Mujeres Dominicanas, nacida con la premisa, 

28  BETANCES, op. cit.

29
sesenta se formaron varias organizaciones femeninas, destacándose las 

de Abogadas Dominicanas (ADA), la Asociación Dominicana de Enfermeras 
Graduadas (ADEG), la Asociación de Profesionales de Laboratorio Clínico 
(ADOPLAC), la Asociación de Secretarias (ADOSEC), la Unión Nacional de Servicios 
de Enfermería (UNASE), la Unión Nacional de Mujeres Trabajadoras (UNAMUT), la 
Unión Nacional Femenina de Trabajadoras Dominicanas (UNFETRAD), y el equipo 
de mujeres de la Unión General de Trabajadores Dominicanos (UGDT). A tenor 
de las luchas por las libertades, durante el gobierno de los doce años de Balaguer 

(2010) Historia dominicana y Sociedad Civil, 1935-1978, en La sociedad civil 

Alianza ONG. 
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provista por el enfoque marxista ortodoxo, de que los problemas de 
las mujeres encontrarían solución en el marco de la emancipación 
de toda la sociedad; de ahí que la FMD no asumiera reivindicaciones 

Elena Muñoz, una de las fundadoras de la organización, escribe que

30. 

La FMD desaparecerá en 1969 producto de las luchas ideológicas 

manera preponderante sobre las líneas de trabajo de la organización. 
No será hasta la segunda mitad de los años setenta cuando se 
formen los primeros grupos con demandas claramente orientadas 
por el género, aunque también lo harán en el ámbito urbano y 

los sectores sociales y zonas, aunque sí con notable repercusión 

30
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mutaron en programas para incorporar a la campesina en pequeños 

31, 

de acciones en las áreas rurales de los países en desarrollo. En 1975 
se había formado la Asociación de Promoción de la Mujer del Sur 
(Promus), que trabaja en formación nutricional con las mujeres 
campesinas, las urbano marginales y las residentes en las zonas 
cañeras. La organización independiente de la mujer campesina 
deberá esperar hasta 1986, cuando se funda la Confederación 
Nacional de Mujeres Campesinas (Conamuca), con mujeres 
provenientes del Movimiento Campesino Independiente (MCI). 

En términos generales, los programas desarrollados a favor de la 

En los años posteriores, y hasta el surgimiento de organizaciones 
como la Conamuca, el enfoque de género estuvo ausente de todos 

32.

31

32  En términos estrictos, el enfoque de género alude a las teorías y 

sociedad ofrece a hombres y mujeres, el modo en que estos y estas se relacionan 

también cómo las diferencias que la cultura patriarcal establece entre hombres 
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En ese contexto, la invisibilización de la mujer campesina en las 

debe considerarse igualmente como producto de la cultura 

independientes logran burlar estas limitaciones de las asimétricas 
relaciones de poder entre hombres y mujeres, en las zonas rurales, 
e incluso en las llamadas zonas en transición de la ruralidad a la 

tradicionales. Producto de esto, la mujer rural cuenta con un menor 
grado de autonomía para decidir sobre el curso de su propia vida y 

producto, entre otros factores a la incorporación de la mujer 
al sector terciario de la economía y a las zonas francas, y a la 
migración femenina rural a las ciudades y al extranjero. Un dato es 

desencadenaron a raíz de la caída de la dictadura de Trujillo en 1961: 
en el periodo 1986-91, la tasa migratoria femenina equivalió a 34.0 
por cada mil habitantes totales, mientras que la de los hombres se 
situó en 24.0 por cada mil habitantes totales. Es decir, la migración 
femenina fue superior en un 25.3% a la de los hombres33.

y mujeres limitan el desarrollo de la potencialidad de las mujeres y la concreción 
de sus logros y metas.  Empero, el enfoque de género no se limita a lo público; 
dado que es un enfoque integral, abarca también las asimetrías y las relaciones 
de poder en la vida privada. En el caso de las mujeres campesinas, y hasta la 

reproduciendo sus roles tradicionales de madre y esposa.  En resumen, el enfoque 
de género orienta hacia la búsqueda de la igualdad entre hombres y mujeres y al 

conciencia sobre la igualdad entre hombres y mujeres y del valor de autonomía 

33  Jiménez Zabala, M (1992).  
1986-1991, Programa Global de Formación en Población y Desarrollo, Postgrado 
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En un ensayo34 sobre el transnacionalismo familiar en la migración 

ochenta del pasado siglo, el 85% de las mujeres dominicanas que 

migratorios, el sostén económico de las familias transnacionales y 
lideran los procesos de reagrupación familiar, encabezan familias 

Un patrón similar se observa en la migración dominicana a los 
Estados Unidos. Según datos de la Encuesta sobre la Comunidad 
Estadounidense (ACS-2015), la migración femenina representaba 
el 55.83% del total de las personas dominicanas que emigraron a 
ese país entre 1960 y 1979. Este patrón se ha mantenido invariable 
respecto a la mayor presencia de la mujer en la migración hacia este 

2015, las mujeres representaban el 54%, y los hombres, el 46%.

34  Pedone, Claudia Graciela Lourdes; Gil, Sandra Viviana; Tramando 

; Universidad Complutense de Madrid; 
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Invisibilidad de la mujer campesina

con frecuencia la comparabilidad entre ellos.  Los censos de 
población de los años 1960 y 1970, interregno del crecimiento 
de la organización campesina, adolecen de inconsistencias en las 

1960, la población femenina aparece con una muy baja tasa bruta 

las trabajadoras familiares no remuneradas no fueron, en su mayor 
35. 

35  RAMÍREZ, N. (2021). 
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al alcanzar el 16.4%. También para este año, el censo atribuye 

las mujeres residentes en las zonas rurales. Respecto al sexo del 
agricultor principal en el censo agropecuario de 1960, las mujeres 
representan el 11% en esta categoría, contra el 89% de los hombres. 

que en esta condición está el 86% de los hombres. 

Once años después, en 1971, el VI Censo Agropecuario cifra en 49, 

10,595 (21.34%). En lo referente a las explotaciones que emplearon 
personal se indica que 37,306 de estas unidades ocuparon a 54,023 
personas, de las cuales 41,95136 fueron hombres y 12,072, mujeres, 
mientras que en el rango de los y las trabajadores asalariados37, 
1,335 en total, 1,260 fueron hombres y 75 mujeres. Es decir, 
de todas las mujeres y todos los hombres que trabajaron en las 
explotaciones censadas, solo el 0,62% de las primeras y el 3,0% de 

la preponderancia del trabajo familiar no remunerado femenino, 
tanto en las unidades familiares como en las que emplean personal 
para el desarrollo de las labores agrícolas.

metodologías de la recopilación de la información, su procesamiento 

36  Este total incluye familiares que no recibieron salario.

37
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las mujeres agricultoras principales y escamotea el conocimiento de 
su aporte a la economía familiar y nacional. En el caso dominicano, 

asentamientos agrarios no permite establecer cuántas mujeres 

una situación de ostensible discriminación jurídica, puede inferirse 
que únicamente los hombres fueron asentados.

La reforma agraria iniciada por Balaguer en 1972 no favoreció a 

masculino no es genérico. Responde a la realidad social y jurídica 

una conculcación de derechos que las leyes que conformaron el 
llamado Código Agrario no subsanaron. 

Cuba, Honduras, Nicaragua y República Dominicana, la FAO39, 
aborda las trabas legales confrontadas por la mujer campesina 
dominicana para acceder a la propiedad, incluso en aquellos casos 
en que quedare viuda del propietario. Entre estas, cita el régimen de 
bienes establecido por el Código Penal vigente en 1997 que, entre 
otras cosas, disponía que la administración de los bienes estuviese 
en manos del marido, la comunidad de bienes cuando no se haya 
escogido expresamente uno de los tres regímenes matrimoniales 
(comunidad de bienes, separación de bienes o dotal), y la potestad 

38

39  FAO (2002). 
. Primera reimpresión. PDF.
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del marido de disponer la venta o hipoteca de los bienes comunes 

Dado que el Código Civil no concedía a la mujer unida ninguno 
de los escasos derechos de la mujer casada, la disolución de la 
unión entrañaba el riesgo, casi invariablemente consumado, de la 
absoluta desposesión patrimonial. Como señala el documento de la 
FAO, la unión de hecho era entonces la prevaleciente en la sociedad 

con la mujer en caso de separación marital. En el marco de la Ley 
de Reforma Agraria No. 587940, votada por el Congreso en abril de 
1962, las condicionalidades de conservación de la parcela asignada 

decisión se fundamenta en la opinión del IAD sobre quién de estas 

Entre estos requisitos estaba ser mayor de dieciocho y menor de 
cincuenta años de edad.

El 7 de marzo de 1997, el presidente Leonel Fernández promulgó 

de hombres y mujeres rurales42. Además de feminizar el lenguaje 

40

41

42  Vale señalar que la esta reforma formó parte de un conjunto de 
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expedidos a nombre del hombre y la mujer;  la inclusión de las hijas 

la mujer en todas las condiciones que deben cumplir las personas 

facilitación igualitaria de acceso al crédito, a la organización 

que hasta entonces estaban excluidas las campesinas.

papel de reproductora del núcleo familiar las excluía del espacio 
público y las desvinculaba de otros intereses que los de la familia. 
La cultura patriarcal y sus exclusiones de género permean también 
la producción teórica, haciendo casi imposible contar con fuentes 
que, como ha sido dicho, permitan reconstruir la naturaleza y 
alcance del papel de la mujer campesina en los intentos de los sin 

los setenta y ochenta, no solo no destacaron la importancia de la 

permanecieron ajenas a los acontecimientos mientras los hombre 

43.

movimiento feminista, produjeron las propuestas y desarrollaron estrategias 

43  CRISTIANI, B.C. (1994). La mujer campesina como sujeto social. Formas 
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dominicana, sino transversal a la reconstrucción y análisis de los 

a superarse en los años ochenta con los estudios feministas y la 

desde el terreno el aporte de las mujeres en los más variados 
campos de la vida social de sus países de origen. Los resultados 

procesos y a la valoración de aspectos de la presencia de la mujer 
rural considerados subsidiarios hasta entonces. 

En el contexto dominicano es oportuno resaltar la escasa tradición 

principio de los setenta. A esto se añade el sesgo androcéntrico 

como objeto de estudio, y la adscripción a la corriente teórica de 
la dependencia que dominaba el quehacer académico. Citando 

Medina44  señala un segundo momento en que las ciencias sociales 
dominicanas se orientaron a los problemas vinculados al desarrollo 
del capitalismo y la lucha de clases. Sin romper el nexo con el 

desarrollo del capitalismo dominicano en función de la economía 

No es sino hasta los primeros años ochenta cuando despunta la 

Femenina (Cipaf) será el motor impulsor de este nuevo enfoque 

44
de mujeres en la República Dominicana. Caribbean Studies, 28(1), 128–146. 
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Hernández Medina cita también el proyecto desarrollado en 1989 
por el Cipaf en colaboración con la Confederación Nacional de 
Mujeres Campesinas (Conamuca) para construir una base de datos 
sobre la membresía y el estudio de la organización misma, que se 

presiones familiares. 

Estudios pioneros, los elaborados por el Cipaf se producen sin 
embargo más de una década después de los acontecimientos 
protagonizados por Mamá Tingó. Los datos aportados responden 
a un estadio económico y social en el que el campesinado había 
iniciado un acelerado proceso de achicamiento de su gravitación 
sobre el  conjunto de la economía como consecuencia del cambio de 
modelo y de la migración campo-ciudad y al extranjero, fenómenos 
en los cuales, como ya se ha visto, las mujeres han tendido a ser 
preponderantes.
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La resistencia de Mamá Tingó45

con el reconocimiento del 
papel jugado por las mujeres 
en las luchas por los cambios 

Este borrado es aún mayor 
cuando se trata de las mujeres 
de los grupos subalternos. 
En este caso, se las subsume 

se dice e interpreta siempre 
en masculino. Cuando el 
liderazgo femenino descuella, 
las estrategias para restarle 

difuminación del contexto en 
que este liderazgo se produce. 
Se deshistoriza.

En buena medida, es el caso de Mamá Tingó, cuyo nombre está 
inscrito en incontables espacios y expresiones de la cultura popular 

circunstancias que desembocaron en su asesinato el primero de 
noviembre de 1974. Las causas se fueron quedando en el camino 
para reducir los hechos a una serie de anécdotas dispersas. 

45
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accesibles en internet sean calcadas una de las otras y terminen 
por no ofrecer ningún dato sustancial sobre la más reconocida 
lideresa campesina dominicana. Nombrándola fuera de su realidad, 
la desvanecen.

Pablo Díaz no era un terrateniente tradicional, sino un aprovechado 

de obras de ingeniería, había regresado de los Estados Unidos, 

secretario de las Fuerzas Armadas y casado con una sobrina del 
dictador, quien terminaría entre los conjurados del 30 de mayo y, 
a consecuencia de ello, torturado y muerto el 12 de octubre del 
1961.  Díaz las adquiriría de Virgilio Pérez Bernal y supuestamente 

y 2192, parcelas No. 4 y No. 2-E, ambas del distrito catastral No. 

Estado dominicano.

Cuando Mamá Tingó fue asesinada, Hipólito Muñoz tenía noventa 
y cinco años. Padre de Felipe, primer esposo de la lideresa 
campesina llegó a Hato Viejo en 1924, llevado por Teodoro y Paula 
Brazobán, los alegados herederos de Julián Brazobán, cuando el 
país no soñaba siquiera en tener un registro catastral organizado 

a su vez, a Generoso Marchena. Durante la dictadura de Trujillo, el 
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sus vínculos con la dictadura, el general Román intentó el desalojo 
violento de los campesinos, lo que, sin embargo, no consiguió. Lo 

que les facilitó Hipólito Muñoz, desprendido de las que él mismo 
ocupaba desde que llegó al lugar en la primera mitad de los años 

En su comunicado, y no podía ser de otro modo, Díaz convierte 

campesinos con los que tenía lazos de familiaridad, la lideresa 

de su propiedad armada de palos y machetes, produciéndose una 

La complicidad de la Policía con el terrateniente fue evidente desde 
el primer momento. Mientras el asesino escapaba y se refugiaba 
bajo la protección de Díaz, el comandante policial de Yamasá 

Almánzar, Mamá Tingó habría sido sorprendida por el capataz Turín 

propiedad privada le fueron furiosamente encima al empleado, y 

médico sobre las heridas recibida por el asesino, curables en veinte 
días, como prueba de que este había sido agredido.   El día 17, 

46  Declaraciones ofrecidas a los reporteros del periódico El Nacional 
Leonardo Hernández y Julio Chávez, el 5 de noviembre.
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crimen, patrullas policiales recorrían las zonas rurales de Yamasá 
en un vehículo del terrateniente. Antes de la revelación sobre el 
cheque, el comandante policial había negado la denuncia sobre el 

torio.

Los datos documentales reunidos por la Fedelac y la Casc desnudaron 

presuntamente propietarias de los terrenos por vías de la sucesión, 
y los intentos reiterados para desalojar a los campesinos asentados 
en ellas desde las 

a cargo Raúl A. Carbuccia, se habría apropiado ilegalmente de las 
parcelas que terminarían en manos de Pablo Díaz. En 1970, el 
abogado del Estado Enrique Hernández dio constancia de que no 

sino solo medidas conciliatorias reglamentarias.

Pablo Díaz no estaba dispuesto a jugar a la legalidad. Sus vínculos 

actuar apelando al recurso que durante el gobierno de los doce 
años de Joaquín Balaguer era moneda corriente: el uso de la fuerza. 

una primera decisión adoptada por Díaz fue trasladar doscientos 

Después vendrían las bravuconadas y la destrucción de las siembras 
de subsistencia de los agricultores al amparo de los policías de 

Quince días después del asesinato de Mamá Tingó, presionado 

pública los terrenos reclamados por Pablo Díaz ordenando su 
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asentamientos de la reforma agraria, pero nunca se les proveyó 

Mamá Tingó para que el Estado reconociera a los campesinos y sus 
descendientes la propiedad de los predios. El 27 de abril de 2017, el 

parceleros del distrito municipal Mamá Tingó, nombre que en 



46 Mamá Tingó

Mamá Tingó y el movimiento de mujeres

Al momento del asesinato de la lideresa campesina el movimiento 
de mujeres con enfoque de género apenas daba sus primeros pasos. 
Entre el crimen y la celebración del Seminario Hermanas Mirabal, 

como sujeto, transcurrió apenas un año. Este despuntar del análisis 
de la condición de la mujer no fue exclusivamente femenino. 

este evento, con presencia mayoritariamente femenina, tomaron 
parte mujeres provenientes de los sectores profesional, académico, 
laboral, feminista y social.   Dos ponencias47, entre varias decenas 

47  UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO (2017). Seminario 

2da. Edición, Santo Domingo, Editora Universitaria.
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presentadas, versaron sobre la mujer rural: Desarrollo agrícola e 
integración de la mujer, presentada por Ana Silvia Reynoso de Abud, 
dedicada a Mamá Tingó, y Situación del campo, mujer campesina y 

y académica para una realidad compleja que todavía no encontraba 
vocería propia.

En términos generales, ambas ponencias desglosan de manera 
principal la precariedad del campesinado bajo un régimen de 

con acotaciones marginales a la condición de la mujer campesina. 
Permeadas por la visión prevaleciente entonces en la academia 
sobre la revolución como momento de liberación de la totalidad 

culturales de la condición de la mujer campesina. Por el contrario, 

única propuesta aceptable de solución del problema campesino, las 
opiniones modernizantes, desarrollistas o reformistas son apenas 
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detonarán la integración de la mujer rural en los procesos sociales, 

campesina.

Estos dos ejemplos de enfoque de la situación y condición de la 

privilegiadas por las ciencias sociales dominicanas analizadas por 
Hernández Medina (1995), y que Reynoso de Abud reconoce cuando 

Será a mediados de los años ochenta del pasado siglo cuando los 

mujer rural.

el momento en que se inicia la dispersión del movimiento social 
dominicano. Los ajustes estructurales producidos por el gobierno 
de Salvador Jorge Blanco en 1984 como parte de los acuerdos con 
el Fondo Monetario Internacional, una de cuyas consecuencias 

pequeño productor, y el cambio de orientación de la cooperación 
internacional, contribuyeron de manera decisiva al debilitamiento 
extremo de la organización campesina, lastrada desde sus inicios 

casi totalidad de sus promotores. 

movimiento de mujeres y del feminismo dominicanos que los 
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Según estas autoras, las organizaciones de mujeres mutan en 
espacios de servicios y en ejecutoras de proyectos de desarrollo 
que integraban de manera diferente el enfoque de género. Quiterio 

programas de mujer o especializadas en temas de mujer. En el área 

fundada siete años antes, la Federación de Mujeres Campesinas 

no es propiamente de mujeres, pero que las incluye, como se ha 
dicho en otra parte de este trabajo. 

Lo anterior pretende ser el contexto que responda a algunas 
objeciones hechas al feminismo, básicamente por académicos, por 
no haber asumido a Mamá Tingó como un referente de la lucha de las 
mujeres, contrario a lo acontecido con otras mujeres no racializadas 
y de clase media, como lo son las hermanas Patria, Minerva y María 

dónde, como plantea el académico Fernando Valerio-Holaguín50 en 

de la lideresa campesina obedece a su condición de pobre, negra 
y campesina. Tras nombrar a varias mujeres blancas o mulatas que 

48  BÁEZ, C., PAIEWONSKY, D (2002). Género y ciudadanía: recomendaciones 

Civil, serie Cuadernos de trabajo 16, Santo Domingo.

49

50
Universidad Autónoma de Santo Domingo. Doctorado en Letras Hispánicas en 

afrocaribeñas en Colorado State University, donde fue galardonado con el premio 
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han sido objeto de ensayos, novelas, piezas teatrales, etcétera, y 

mujeres negras, obreras y campesinas que también han luchado 
por cambiar las condiciones de explotación social y de género en la 
República Dominicana. El silencio sobre los agentes anónimos de la 
historia, sobre todo si son mujeres, pese al avance del feminismo, 

Mamá Tingó es un ejemplo del anonimato de la mujer negra. En 
contraposición con este silencio feminista, el autor cita la basta 
producción cultural popular que enaltece la memoria de la lideresa 
campesina. 

Valerio-Holguín respecto al papel que juega el color de la piel en la 

se inscribe en un registro que favorece la asunción popular de su 

El imaginario dominicano otorga a Mamá Tingó un 

Mamá Tingó genera un discurso decolonial pues 

designación de Mamá Tingó en el metro de la capital 
rompe con esto.

51
Universidad Autónoma de Santo Domingo; M.A., y PhD de la Universidad de 

especializadas en estudios sociales. Sus opiniones que aparecen en este trabajo 
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el orgullo por ella en los sectores populares. Respecto a la aludida 
secundariedad, cuando no ausencia, de Mamá Tingó en el discurso 
y la elaboración teórica feminista local, Ricourt la atribuye al 

las reivindicaciones planteadas y los apoyos de consultoras e 

discurso público de las organizaciones feministas. 

Mamá Tingó que podría operar, paradójicamente, como vector de 
exclusión: el cimarronaje, que denomina los procesos de resistencia 
de los esclavos africanos al dominio colonial español, caracterizado 
por las fugas, la desobediencia y la insubordinación. Para Ricourt, 

tradición rebelde de los negros y negras cimarrones que ha sido 

Dos aspectos fundamentales en las posiciones de estos académicos 

preeminencia de las hermanas Mirabal en desmedro de la relevancia 
para la lucha social de Mamá Tingó. Al margen del componente 
racial que Valerio-Holguín asume como causa de la marginalidad 
de la lideresa campesina, los momentos históricos que construyen 

sufrieron antes de ser asesinadas, contribuyeron a erigirlas en el 
referente de lucha por la libertad que encarnan desde el inmediato 
postrujillismo hasta hoy. Pese a haber auspiciado la declaración 
del 25 de noviembre, fecha del brutal asesinato de las hermanas 
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Mirabal, como Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer 

Caribe celebrado en 1981 en Bogotá, Colombia, las organizaciones 
de mujeres no han hecho, hasta el presente, una interpretación que 
las sitúe en el marco de las luchas del feminismo dominicano o les 
atribuya sostener una visión que las emparente con este. Solo muy 

como violencia de género52, lo que no contradice la ausencia en 

El crimen de Mamá Tingó responde a un momento histórico muy 

Agrario hecho aprobar por Balaguer, aunque de manera focalizada. 

la lucha de los campesinas y campesinos pobres por la propiedad 

realizadas para la redacción de este texto, no se encontraron 
datos documentales de que el feminismo negro, interseccional y 
decolonial dominicano haya suplido en algún momento la carencia 

movimiento de mujeres que Ricourt atribuye como responsabilidad 
al origen racial y de clase, y a la colonialidad conceptual del 

De hecho, la organización y construcción de un discurso teórico de 
las mujeres afrodescendientes dista más de quince años del crimen 

52  CORDERO, M. (2020). Patria, Minerva y María Teresa: La lucha sin 
tregua por la libertad y la democracia  Recuperado de 

por el Ministerio de la Mujer.
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de Hato Viejo. Como lo recuerda Ochy Curiel53, el feminismo negro 

del Caribe de Mujeres Negras. De este evento saldrá la Red Mujeres 

Como ocurrió con numerosas organizaciones del movimiento 
social, las de mujeres afrodescendientes dominicanas perdieron 

solo imputable a las feministas afrodescendientes dominicanas. 

estrategias transnacionales de las feministas afrodescendientes. La 

de la Redlac analizada en este ensayo por Curiel, toca también a 

53  CEJAS, M. (2011). , 

54  CURIEL, O. (2006). 

CEPI Documento de trabajo 1, pdf
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Un mapeo de treinta y cinco organizaciones que trabajan sobre 
afrodescendencia realizado por el Unfpa55 incluye entre las 

de que las reivindicaciones de la afrodescendencia no han 

Comunidad de Lesbianas Inclusivas Dominicanas (Colesdom), 

Confederación Nacional de Mujeres del Campo (Conamuca). 

Cuando se indaga los sectores con los cuales trabaja el conjunto de 

como eje o tema de trabajo los derechos de las mujeres, catorce 
la violencia de género y seis el feminismo decolonial. Estos datos 
y las carencias señaladas en el informe arrojan alguna luz sobre 

cultural africano. 

entre género, etnia y clase no cuenta en la República Dominicana 

55  UNPFA (2020). Mapeo de organizaciones que trabajan sobre 

56  Las organizaciones pueden trabajar más de un tema a la vez y con 

57  DURÁN, C. (2010). 
1950, Archivo General de la Nación, Vol. CXVII, Santo Domingo. 
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a

superar los sesgos sexistas de la academia masculina progresista, 

variado, dan cuenta de que tres autores y una autora citados por 

3.0%, y Roberto Cassá, un 0.7%58.

Además de su casi invisibilidad en los libros de autores fecundos 
como los citados por Durán, la imagen de la mujer en la historia 
dominicana ha sido construida al margen de los procesos y con 
un marcado componente de excepcionalidad. En cada período 

madres y hermanas acompañantes de los verdaderos héroes de la 
gesta59. Ejemplo de esto es el libro Mujeres de la Independencia 

58 Imagen de la 

Tecnológico de Santo Domingo (Intec)

59
en la lucha contra la intervención de los Estados Unidos 1916-1924 es menos 
moldeable. Los primeros años del siglo XX vieron a la mujer de clase media 

los periódicos y revistas de la época a favor de un cambio en el estatus social de 
las mujeres. Al producirse la intervención norteamericana, se agruparán en las 

la revista , dirigida por Petronila Angélica Gómez, una maestra mulata 
portavoz de las reivindicaciones de las mujeres. Fue la fundadora de la primera 
organización feminista dominicana, el Comité Central Feminista Dominicano, 
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hombres roba espacio a la acción que ellas desarrollaron a favor 

méritos de Josefa Antonia Pérez de la Paz (Chepita) no consisten 

formación de la sociedad secreta La Trinitaria y, en esa condición, 
haber sido comunicada, sino en ser la madre de Juan Isidro Pérez 

nombre apenas aparece mencionado en el primer párrafo de la 

perfume, los pétalos fragantes de aquella época de heroísmo y de 

La exclusión de Juana Trinidad del panteón femenino construido 

ver con su condición de mulata62 pobre que con su vida pública. 
Ella contradice radicalmente el canon que sirve de llave, todavía 

60  ALFAU DURÁN, V. (2009). Archivo General 
de la Nación, Colección Cuadernos Populares 2, Santo Domingo 

61
exculpar a Pedro Santana de responsabilidad en su fusilamiento el 27 de febrero 
de 1845. Escribe que entre las razones por las cuales la febrerista es conocida está 

la muerte cruenta que le impusieron, no Pedro Santana como se ha dicho con 
, sino un tribunal militar y la mayoría del 

Ministerio, como lo explica con insospechable veracidad el historiador Lic. Carlos 

62
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la febrerista que disonaban en el concierto de reputaciones a toda 

necesidad de una relectura de la historia que permita superar 
los mitos que gravitan sobre la autopercepción de la población, 
integrando, en el caso de las mujeres la dimensión del género, etnia 
y clase. 

la ideología del poder la ha recuperado para incorporarla, en 
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por el poder de los símbolos populares y la inacción de la disidencia 
social para contrarrestar esta operación de escamoteo. 

Independientemente de la ausencia de estudios feministas que 
indaguen sobre el proceso de construcción del liderazgo de Mamá 

del 2014, la Cámara de Diputados aprobó a unanimidad una 
resolución que reconoce de manera póstuma a la líder campesina; 

apoyo a la desnacionalización de decenas de miles de dominicanos 

Florinda Soriano, Mamá Tingó, para luchar por los derechos 

de la Nación dominicana; y, por tanto, condena, ahora y para 

metro de Santo Domingo lleva el nombre de la lideresa campesina 
y está situada simbólicamente en Villa Mella, reconocida por la 
conservación de manifestaciones culturales de origen africano. El 
anuncio de la denominación lo hizo el entonces presidente Leonel 
Fernández durante la apertura del año escolar 2007-2008. Sus datos 

como ejemplo de la defensa de la propiedad del campesino pobre.

63
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En los hechos, Mamá Tingó ha pasado a engrosar la lista de mujeres 
excepcionales que sirven de modelo asexuado no reproducible. En 

silencio sobre los agentes anónimos de la historia, sobre todo si 
son mujeres, pese al avance del feminismo, parecería indicar que 

dominicanas, sino a todos los grupos subalternos y a las minorías 
étnicas y sexuales. 

Lo anterior no resta validez al trabajo de recuperación de las 
voces de las mujeres notables y excepcionales. Cada una de ellas, 

gineceo, aunque no por ello la historia dejó de ser androcéntrica 
y de orientarse por la interpretación épica y lineal de los 
acontecimientos sociales y de lo público. Pero es necesario ir más 
allá y construir una historia que, sin desmerecer de las mujeres que 
lograron hacerse un pequeño hueco en el panteón nacional, nos 

papel de las mujeres tanto en la historia hecha como en la que se 

poner de relieve el papel que jugó en la pequeña comunidad 
de Hato Viejo en un momento en que la demagógica promesa 
balaguerista de la reforma agraria incitaba al campesinado a 

supone el esfuerzo de escudriñar también qué papel jugado por 
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Pasar de la historia de mujeres a la historia del género en una 

categorías sociales y epistemológicas que han abonado en el 
país el discurso sobre las mujeres desde las mujeres mismas. Es 

opresiones que sufren las mujeres. 
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Anexo
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Referencias sobre Mamá Tingó

como único propósito dar una idea de la presencia de la lideresa 

transcurrido desde su asesinato y la diversidad de fuentes y medios. 
Una búsqueda en Google, de donde proceden las referencias, 

Mamá Tingó. Además, las primeras cuentas de internet se abrieron 

homenaje a la lideresa campesina. Para una visión más completa 

Oficiales

2005.  El municipio Santo Domingo Norte develiza una tarja en 
su honor en la plaza que lleva su nombre, situada en Cruce de la 
Bomba, en la carretera que comunica a Yamasá con Guanuma.

2009. El gobierno de Leonel Fernández designa con el nombre 
Mamá Tingó la estación de Villa Mella del metro de Santo Domingo.

2010. Se crea el distrito municipal Mamá Tingó mediante la 
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2016.

por sus contribuciones y luchas a la paz y la democracia.

2017.

Mamá Tingó 43 años después y Mamá Tingó, en el cielo, está hoy 
contenta.

2017. La Junta Central Electoral celebra el 75 aniversario del 
derecho al voto de las mujeres, y en su discurso el presidente Julio 

patria agraria sin Mamá Tingó, la líder campesina dominicana, 

2019.
1,950 productores agropecuarios de El Calvario, Monte Plata, en 

honor a quien en vida dedicó sus mejores años a las luchas de los 

2019. El Ministerio de la Mujer y la Unión Europea convocan al Primer 

República Dominicana en su entorno. 

2020. 

2021. La fecha natalicia de Mamá Tingó es incluida en el calendario 
escolar 2021-2022 del Ministerio de Educación, en el apartado 
sobre las efemérides y las celebraciones del mes de noviembre.
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Escuelas 

• 
• 
• Escuela Primaria Mamá Tingó, Pantoja
• Escuela Primaria Mamá Tingó, Higuero, Santo Domingo 

Norte
• 
• Escuela Florinda Muñoz Soriano (Mamá Tingó), Yamasá, 

Santo Domingo Norte
• Escuela Florinda Soriano (Mamá Tingó), Valle Encantado, 

Los Alcarrizos

Salud

• 
• 
• 

• 
• Centro de Atención Mamá Tingó, distrito municipal El 

Carril
• 

Tingo, Los Guaricanos
• Centro de Atención Primaria Mamá Tingó, Altos de Elías, 

• Unap Mamá Tingó, Sabaneta

Grupos de mujeres y campesinas

• Junta de Mujeres Mamá Tingó, Sabaneta de Haina
• Federación de Campesinos Independientes Mamá Tingó 

(FECAIMAT )
• Federación de Mujeres Mamá Tingó, Yamasá
• Productores Los Vigilantes de Mamá Tingó, Yamasá
• Liga Agraria Mamá Tingó, Yamasá
• Amas de Casas Productoras Mamá Tingó, Yamasá
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• Confederación Campesina Florinda Soriano Muñoz, Inc., La 
Vega

• 
Monte Plata

• Asociación Mamá Tingó, Vallejuelo
• Asociación de Agricultores Mamá Tingó
• Confederación Campesina Florinda Soriano Muñoz (Mamá 

Tingó)

Organizaciones sociales y culturales

• 
• Centro de Madres Mamá Tingó de Cenoví
• Federación de Centros de Madres Mamá Tingó
• Centro de Formación y Capacitación Mamá Tingó

Videos y teatro

• Tingó, musical del dramaturgo Antonio Melenciano
• 

(Barcelona)
• Madres y heroínas, teatro, producida por Yulisa Karina y 

escrita por  Ana Báez (California)
• 

• 
Carlota Carretero

• 
Polanco

• Historia Dominicana: Florinda Soriano “Mamá Tingó, video, 
Fuser *CD*

• 
• Mamá Tingó, el símbolo del campo, documental, America 

• Mamá Tingó, un Gigante en el Tiempo, serie de reportajes, 
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Alicia Ortega
• Mamá Tingó, documental, Oscar Grullón, director
• 

Estarlin RD
• 
• Mensaje de Mamá Tingó, video, Luichi Tejada Parra
• Drama de Mamá Tingó, video, Paola Enedina Hernández 

• 
• 

• Tingó, cortometraje, Alfa Films
• Monólogo de Mamá Tingó, Patricio León, educación 

• Datos sobre Mamá Tingó, video, Wanda Medina
• Tingó grita fuerte, video, The 4th Annual Mamá Tingó 

• Mamá Tingó, documental, dos partes, Prensa Civil
• Matrix Tingó, postcap, Birras y Cachivaches

Canciones y grupos

• Mamá Tingó, letras Yaqui Núñez del Risco, interpretada por 
Johnny Ventura

• Salve pa’ subir la  voz, Grupo Convite
• Mamá Tingó, Luis Terror Días
• La Matatana (homenaje a Mamá Tingó), Hache St.
• Grupo de salves Mamá Tingó
• Mamá Tingó, El Conse, Caroll Rose y Jay-DC
• 

Libros

Mama Tingo (She Was), para niños, de Reinalda Calderón
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