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Resumen

De Aniana Vargas, quien fuera una destacada revoluciona-
ria del pueblo de Bonao, se analizan las luchas más impor-
tantes y los aportes a la sociedad dominicana. En su larga 
trayectoria esta mujer fue protagonista de primera línea de 
cuatro de las luchas más trascendentales de la República 
Dominicana durante el siglo XX. La primera de estas fue la 
lucha antitrujillista desde su pueblo natal y luego desde el 
exilio; la segunda, su lucha junto a Manolo Tavárez Justo y 
el 14 de Junio; la tercera, su participación en la Revolución 

1 Texto presentado en la Jornada histórico cultural “Mujeres de nuestra 
historia”, organizada por la Escuela de Historia y Antropología  de la 
UASD; Santo Domingo, 10 de abril de 2013. Retrabajado para Ecos. 

2 Egresada del doctorado en Historia de Centro América y el Caribe de la 
Universidad de Costa Rica (UCR). Egresada de Historia y de la Maestría 
en Antropología Cultural de la Universidad Estatal de Moscú “Lomono-
sov”. Profesora investigadora de Historia de la UASD  y de INTEC. Entre 
sus obras figuran: Identidades de la población del Caribe costarricense, Raíces 
de la identidad dominicana, entre otras. Es la actual directora del Instituto 
de Historia de la UASD y de la Revista ECOS. 
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de Abril de 1965; y la cuarta, su lucha por el medio ambien-
te junto a los campesinos en la loma de Blanco, en Bonao. 
Junto al movimiento campesino aportó nuevas formas de 
luchas las cuales, hoy día, son reconocidas y estudiadas en 
gran parte de los movimientos campesinos de América La-
tina. Este trabajo también muestra cómo Aniana mantuvo 
por más de un lustro una columna en la prensa nacional 
llamada “Desde Bonao”, donde denunciaba, orientaba y 
educaba a la sociedad dominicana sobre la lucha social, lle-
gando a convertirse en la voz del pueblo y hoy en fuente 
documental para conocer y valorar el quehacer revolucio-
nario de esta gran mujer.

Palabras claves: mujer, expediciones, revolución, interven-
ción, cuenca del Yuna, reforestación, desalojo, movimiento 
campesino, mina, Bonao.

Summary: From Aniana Vargas, a prominent revolutionary 
in the town of Bonao, are analyzed the most important stru-
ggles and contributions to the Dominican society. In her long 
career, this woman was the protagonist of the front line of 
four of the most transcendental fights of the Dominican Re-
public during the twentieth century. The first of these was 
the anti-Trujillo fight from her hometown and then from 
exile. The second one was along with Manolo Tavares Jus-
to and the June 14; the third fight was her participation in 
the April 1965 Revolution; and the fourth, her struggle for 
the environment accompanied by the peasants at the Blan-
co Hill, in Bonao. Together with the peasant movement, she 
contributed to new forms of struggle, which are now recog-
nized and studied in large parts by peasant movements in 
Latin America. This work also shows how Aniana kept, for 
more than a lustrum, a column in the national press called 
“From Bonao”, where she denounced, directed and educa-
ted the Dominican society on the social struggle, becoming 
the people´s voice and today in documentary source to know 
and value the revolutionary work of this great woman.

Keywords: woman, expeditions, revolution, intervention, 
Yuna basin, reforestation, eviction, peasant movement, 
mine, Bonao.
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Introducción

Con el objetivo de dar a conocer a las nuevas generaciones 
los ejemplos de liderazgos femeninos cercanos a su realidad 
se ha escogido a Aniana Vargas, hija meritoria del pueblo de 
Bonao, para mostrar cómo en su intensa vida encarnó el más 
puro ejemplo de la rebeldía y resistencia del pueblo dominica-
no. Aniana fue una mujer campesina que nació en el corazón 
de la Cordillera Central, las montañas de la loma de Blanco la 
vieron crecer, allí aprendió a amar y a defender las aguas que 
salían de las entrañas de esa serranía. Fue algo que hizo con 
tanto celo que su pueblo en gratitud la declaró “Centinela de 
las aguas”, heroína del valle del Cibao.

La vida de esta gran revolucionaria fue intensa y desde muy 
joven la consagró a luchar por los sacrosantos derechos del ser 
humano, por la libertad de pensamiento y a la acción política. 
Fue una luchadora infatigable en todos los frentes que la cons-
trucción de la democracia dominicana le demandaba.

En su larga trayectoria esta mujer fue protagonista de pri-
mera línea de cuatro de las más trascendentales luchas de la 
segunda mitad del siglo XX de la sociedad dominicana. Con el 
fin de dar conocer las intensas luchas que esta gran revolucio-
naria libró junto al pueblo dominicano, este trabajo se ha orga-
nizado de la forma siguiente: se abordará, en primer lugar, su 
lucha antitrujillista; en segundo lugar, su lucha junto a Manolo 
Tavárez Justo en el 14 de Junio; en tercer lugar, su destacada 
participación en la Guerra de Abril de 1965; y, en cuarto lugar, 
su lucha ambientalista junto a los campesinos de Bonao.

Esta guerrera incansable mantuvo, en las últimas décadas de 
su vida, junto a lo mejor del pueblo de Bonao, una activa lucha 
contra los daños ecológicos al medio ambiente que causaba la 
minera Falconbridge en las provincias Monseñor Noel, Sánchez 
Ramírez, y La Vega. En la década de los noventa, junto a la Fede-
ración Campesinos Hacia el Progreso, se convirtió en símbolo 
de la lucha contra la mina de oro que durante los gobiernos de 
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Joaquín Balaguer y Leonel Fernández se pretendieron explotar 
en el corazón de las lomas de Bonao. Esta última fase de su vida 
es la más conocida y reconocida. Fue declarada por el Senado 
de la República como “Madre Protectora de la Ecología, el Me-
dio Ambiente y Ejemplo Nacional de Dignidad y Sacrificio”.

El presente artículo solo aborda las luchas señaladas; la im-
posibilidad de una mayor extensión impidió tratar a la Aniana-
mujer, hija, madre, y a esa mujer valiente y sensible, a ese ser 
humano especial que fue Aniana, a quien aprendí a admirar 
desde mi niñez por ser su compueblana.

Con la reseña de las luchas sociales, políticas y ambientales 
de Aniana se persiguen los siguientes objetivos:

1. Dar a conocer a las nuevas generaciones ejemplo de lide-
razgos femeninos cercanos a su realidad, a su localidad, 
como fue el caso de Aniana Vargas, con el fin de motivar a 
los jóvenes a emular su ejemplo integrándose a luchar por 
el pueblo y en beneficio de las generaciones futuras.

2. Difundir las diversas luchas de Aniana Vargas a lo largo 
de su vida con el fin identificar en ellas una parte signifi-
cativa de la historia de la resistencia de la sociedad domi-
nicana y en especial de la provincia de Bonao.

3. Destacar, tomando el caso de Aniana como ejemplo, como 
la mujer dominicana ha desempeñado roles significativos 
en las grandes luchas del pueblo dominicano del siglo XX, 
a fin de visibilizar a la mujer en la historia, situándola en 
el lugar que merece, y

4. Divulgar ejemplos de movimientos sociales exitosos como 
el caso contra el desalojo de los campesinos y la explo-
tación de la mina de Higo, en Bonao, con el fin de que 
las nuevas generaciones conozcan que cuando un pueblo 
se empodera ninguna autoridad puede imponerle lo que 
está contra la ley y contra la vida.

Interesa para este estudio no solo dar a conocer las luchas de 
Aniana, sino también su visión de cada proceso socio histórico 
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en que le tocó luchar, por ello se ha puesto cuidado especial 
en dar a conocer sus posiciones, críticas y autocríticas, se da 
centralidad a sus expresiones, escritos y discursos en vez de 
explicarlos, se persigue difundir su pensamiento y acción, sus 
escritos y acciones ocupan la parte principal de este estudio.

Para la elaboración de este trabajo han sido fundamentales la 
prensa nacional y partidaria, en especial el periódico, El Nacio-
nal, donde Aniana publicó por más de una década su columna 
Desde Bonao. De igual forma nos hemos nutrido de docenas de 
libros que enriquecen la historiografía nacional sobre las lu-
chas antitrujillistas, sobre los partidos de izquierda, sobre la 
Revolución e intervención norteamericana de 1965, sobre los 
movimientos sociales de los 12 años, y sobre las luchas am-
bientalistas de los últimos treinta años, que sin duda recogen 
parte significativa de la lucha de esta gran mujer. También se 
ha recurrido a la historia oral, manteniendo el debido cuidado 
de corroborar lo recogido como esta técnica histórica amerita. 
Se realizaron entrevistas a: Fidelio Despradel, Mayobanex Var-
gas, María Ondina Vargas, Rafaelito Rivas, Argentina Santana, 
(Tona), Sagrada Bujosa, Anulfo Reyes, Lourdes Contreras, Luis 
Carvajal, Ana Silvia Reynoso, Esteban Polanco, Eleuterio Mar-
tínez, y Agapito Marte, entre otros.

Aniana Ondina Vargas Jáquez

Aniana nació el 13 de marzo 1930 en la Salvia, Bonao. Fue 
hija de Marcelino Antonio Vargas García y Eufemia Jáquez 
Abreu, quienes conformaron una amplia familia de ganaderos 
en la Loma de Blanco, Bonao. Aniana tuvo dos hijos, Ondina 
Vargas Vargas y Rafael Rivas Vargas, además de seis nietos y 
varios bisnietos. Al presentarse, Aniana solía decir:

 “En un campo del llano nací y en las lomas del Río Blanco 
me crié; aquí aprendí a querer y a respetar a nuestra gente y a 
la naturaleza. Aquí, en medio de la tiranía trujillista, comencé a 
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sensibilizarme contra los abusos, la ausencia de libertades y la 
explotación despiadada de las personas y el medio ambiente. 
Aquí me hice revolucionaria, asumiendo un compromiso para 
toda la vida.”3

Es ese compromiso de toda la vida de esta mujer el que trata 
de mostrar el presente estudio.

Dos meses más tarde del nacimiento de Aniana Vargas, el 
30 mayo de 1930, Rafael Leónidas Trujillo fue declarado pre-
sidente electo. Como se sabe, Trujillo llegó al poder a través 
de métodos fraudulentos, tramó el golpe de estado a Horacio 
Vásquez, que fue llevado a cabo el 23 de febrero por un movi-
miento cívico-militar. Luego de esto, procedió al montaje de 
unas elecciones fraudulentas, donde él era el candidato único 
y estrenó una “nueva” y parcializada Junta Central Electoral. 
Fue declarado ganador con un 45 % de abstención.

Trujillo, en poco tiempo, estableció pleno control político y 
militar del país, ensañándose contra los partidos de oposición. 
De inmediato se encaminó, junto a los suyos, a convertirse en 
el grupo de mayor poder político y económico de la nación. No 
escatimó esfuerzos en acudir al engaño y al soborno, al robo y a 
la expropiación, a la persecución y al terror, al encarcelamiento 
y al asesinato contra todo aquel que interfiriese en su ambicio-
so camino de ser el dueño absoluto de la Nación. Su régimen 
se caracterizó por el despotismo, totalitarismo y megalomanía.

Para Bernardo Vega: “La dictadura puede ser definida como 
la “generación perdida” ya que sus integrantes no pudieron 
expresarse o actuar. Fue la dictadura más feroz y efectiva que 
ha tenido Latinoamérica en lo que se refiere al control sobre la 
población. Sin embargo, se mantenía un barniz de constitucio-
nalidad y legalidad. Cada cuatro años se “celebraban” eleccio-
nes, pero sin oposición.”4

3 Aniana Vargas, El Nacional, “Desde Bonao”, 2 de marzo de 1994, pág. 11.
4 Bernardo Vega, Historia Dominicana, (coordinador) Frank Moya Pons. Co-

lección Antillas, Madrid: Ediciones Doce Puertas, S. A. 2010, 449.
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La familia de Aniana, como muchas otras en el país, estuvo 
marcada por el terror que dominaba la sociedad dominicana. 
Aunque es importante puntualizar que de toda la geografía 
nacional en Bonao se sufrió doblemente la dictadura. Esto así, 
porque el pueblo de Bonao fue monopolizado por José Aris-
mendi Trujillo Molina (Petán), hermano del tirano. Este convir-
tió a Bonao en una especie de feudo personal. José Almoina, en 
su libro Una satrapía en el Caribe, dice al respecto:

“A este megalómano le había hecho su hermano Rafael ade-
más de Mayor del Ejército, árbitro de las tierras del Bonao y 
explotador de la finca Rancho Grande. Establecióse Petán en 
el Bonao, que hoy se llama Monseñor Nouel, y luego se hizo 
proclamar rey y señor, bajo la designación de Hijo Adoptivo de 
la Común. Pronto comenzaron en ella los crímenes para apo-
derarse de tierras y ganado y los raptos para llevar a cándidas 
doncellas al lecho del bárbaro. El nombre de José Arismendi es 
execrado en el Bonao.”5

Petan tenía una réplica del gobierno central en Bonao, lo 
que implicaba doble control y doble terror. Controlando cada 
plátano producido en la región,6 así como las acciones y acti-
vidades de los bonaenses. En medio de estas condiciones, de 
doble dictadura, se fue forjando en este pueblo la personalidad 
de muchos jóvenes del pueblo de Bonao. Este doble control y 

5 José Almoina, Una satrapía en el Caribe. Santo Domingo: Edición Domini-
cana, 2007, 19.

6 “El Sátrapa concedió a su hermano Petán nada menos que la exportación 
y comercio interior de huevos, guineos, aves, etc. La economía del cam-
po dominicano estribaba en la producción de frijoles, plátanos, guineos, 
naranjas o chinas, limones, guayabas, etc… Vio Trujillo que aquello era 
un negocio y encomendó a su hermano, el «Estuprador del Bonao», el 
adquirir almacenes donde recoger estos productos exportables. El mise-
rable Petán, luego, distribuyó por el campo dominicano destacamentos 
del Ejército que obligaban a los campesinos a entregarles los productos 
de su trabajo a precios irrisorios. Hizo más: intervino en los muelles de 
los puertos para que sin su autorización no pudiera salir del país un solo 
racimo de plátanos”. Véase: José Almoina, Una satrapía, 20.
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terror también produjo en Bonao doble indignación y rechazo. 
Y desde muy temprano de instaurado el régimen se inició en 
este pueblo, conocido como la Villa de las Hortensias, la lu-
cha antitrujillista. Muchos de estos jóvenes indignados ante la 
doble dictadura se convirtieron en destacados antitrujillistas 
como son los casos de Aniana Vargas, su sobrino Mayobanex 
Vargas y muchos otros nobles bonaenses.

Aniana inició sus actividades políticas en 1956, cuando tuvo 
que emigrar desde Bonao a la capital, ante la persecución de 
Petán contra miembros de su familia. Luego las continuó en 
Nueva York, a donde se fue al exilio.

1.- Lucha antitrujillista desde el exilio
                                    

  “Vamos a abonar con nuestra sangre las playas de la República 
Dominicana. En esa sangre, estoy seguro que germinará el árbol 

de la libertad.”7

Ya para el 1956 los dominicanos en el exilio habían organiza-
do tres expediciones fallidas. La primera en 1933 dirigida por 
Estrella Ureña, la segunda en 1947 partiendo desde Cayo Con-
fites, y la tercera en 1949 conocida como la de Luperón. Para el 
1958 hubo una cuarta expedición dirigida por Manuel Batista 
Clisantes. La quinta expedición, la más importante y numerosa 
de todas, la constituyeron las expediciones de junio de 1959.8

7 Frase de José Cordero Michel, expedicionario de la “Carmen Elsa”, que 
encarnó el espíritu de los expedicionarios de 1959 que se inmolaron con la 
esperanza de que germinara la libertad, como ciertamente ocurrió. Véase: 
Emilio Cordero Michel, “Las expediciones de junio de 1959”, Revista Clío, 
no. 177, 2009, 122.

8 En la historiografía dominicana se habla indistintamente de “La expedi-
ción” del 1959 como de “Las expediciones”. Esto así porque todos los que 
vinieron formaban parte de un grupo único que fue entrenado en “Mil 
Cumbres”, Pinar del Río, Cuba. Solo se diferenciaron porque, aunque 
tenían previsto llegar el mismo día y a la misma hora, llegaron en dos 
fechas diferentes y en tres grupos separados.
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“Las expediciones de junio 1959, aunque desde el punto mi-
litar la acción de los expedicionarios fue un fracaso, el ejemplo 
y el martirio de estos jóvenes se constituyó bien pronto en un 
estímulo espiritual de extraordinario vigor que, sobre todo 
en la juventud dominicana sería el factor generador de una 
nueva conducta oposicionista más abierta y decidida contra la 
dictadura.”9

El aporte del pueblo de Bonao en las expediciones del 59 fue 
altamente significativo. Una muestra de ello es que hoy el país 
cuenta con dos figuras heroicas del pueblo de Bonao, las cuales 
iniciaron su larga trayectoria revolucionaria en las expedicio-
nes del 59. Se trata de Aniana Vargas y Mayobanex Vargas. En 
1959 Aniana Vargas participó desde Nueva York en apoyo a los 
expedicionarios del 14 de junio de 1959. En su columna Desde 
Bonao, recordando esos tiempos, escribió:

“Recuerdo a Tony Mota Ricart. Eran los febriles me-
ses que antecedieron la Gesta de Constanza, Maimón 
y Estero Hondo. En el local de la Unión Patriótica de 
Nueva York, en la avenida Columbus. Sentado en un 
banco. Ansioso. Esperando la respuesta a su solici-
tud de participar en el selecto grupo que viajaría a 
Cuba para iniciar los entrenamientos para empezar 
la lucha armada contra la tiranía. Se le iluminó la 
cara cuando le informamos que había sido incluido 
en el grupo. Recuerdo a don Juanito Díaz, Presiden-
te de la Unión Patriótica, organización que pasaría 
a integrar el Movimiento de Liberación Dominicana 
(MLD). Recuerdo al guatemalteco Roberto Roldán. 
A Fernando Godoy y a Betti, Dominicana Perozo e 
Isabel Voig, parte del contingente de mujeres que 
nos iríamos a preparar militarmente para integrar el 

9 Franklin Franco, Historia del pueblo dominicano. Santo Domingo: Editora 
Mediabyte, (séptima edición), 2009, 578.
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segundo grupo que desembarcaría en playas domi-
nicanas. Así nos lo había prometido Enrique Jimenes 
Moya cuando visitó Nueva York.”10

Por su parte Mayobanex Vargas, héroe nacional por su parti-
cipación en esta heroica gesta del 14 de Junio de 59, en su libro 
Testimonio histórico junio 1959, narra lo siguiente:

“Salí hacia Nueva York luego de comunicarme con 
mi tía Aniana, quien me dio esperanzas de conseguir 
trabajo allá. En el mismo aeropuerto de Nueva York le 
manifesté a Aniana mi disposición de luchar por la li-
bertad de mi país. Ella, que estaba desde mucho antes 
en esa activad, me dio un abrazo y me dijo «lo esperaba 
de ti». En pocos días ya me estaba introduciendo entre 
sus amistades antitrujillistas: mi satisfacción era grande, 
podía desahogarme de mis sentimientos reprimidos por 
mucho tiempo, mi tía Aniana no perdió tiempo y me 
llevó a la Unión Patriótica Dominicana, grupo que diri-
gía a los antitrujillistas dominicanos en Nueva York.”11

En el 1958 los dominicanos exiliados en Venezuela estaban 
bien activos. Apenas a una semana después de derrocada la 
dictadura de Pérez Jiménez en ese país, tuvo lugar la funda-
ción de la Unión Patriótica Dominicana, constituida en 1958 en 
casa de Rinaldo Sintjago.

La Unión Patriótica Dominicana en Venezuela de inme-
diato inició amplios contactos con otras organizaciones an-
titrujillistas con el propósito de lograr la unidad de los exi-
liados dominicanos. El Frente Unido Dominicano de Cuba 
que, a petición de la UPD de Venezuela, pasó a llamarse Unión  

10 Aniana Vargas, El Nacional, jueves 12 de junio de 1997. Año, XXXI, No. 
11,139, p. 11.

11 Mayobanex Vargas, Testimonio histórico junio 1959, Bonao, S/e, p. 8.
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Patriótica Dominicana de Cuba, el Frente Unido Dominica-
no de Puerto Rico, el Frente Dominicano de Nueva York, el 
Partido Socialista Popular, el Frente Independiente Democrá-
tico de Venezuela y la Unión Patriótica Dominicana de los 
Estados Unidos, acordaron celebrar un congreso unitario en 
diciembre de dicho año [1958].

La Unión Patriótica Dominicana, organización no partidista, 
decidió colaborar con la guerrilla cubana, enviándoles dinero y 
armas a Fidel Castro, viejo compañero de los dominicanos por 
participar en la frustrada expedición de Cayo Confites en 1947. Se 
designó como enviado especial a Enrique Jimenes Moya, quien 
se integró a la lucha de los cubanos destacándose por su valentía 
y arrojo, llegando al grado de capitán. Luego del triunfo revolu-
cionario de los cubanos y la conmoción que esta victoria causó en 
toda Latino América. Según relata Cordero Michel solo en este 
momento “se sentaron las bases para la unidad —por primera 
vez en 29 años— de la casi totalidad del exilio dominicano”.

Todas las organizaciones mencionadas arriba se reunieron y 
dieron a la publicidad la “Declaración de La Habana”, señalando 
que se habían unido para derrocar a Trujillo; que compartirían 
las responsabilidades en la liberación del pueblo dominicano, 
concluyendo con un llamado para que se incrementara organi-
zadamente su lucha contra la tiranía, y un pedimento a los pue-
blos del mundo en demanda de que les ofrecieran su fraternal 
solidaridad para alcanzar los objetivos programados.”12

En marzo de 1959 el Ejército de Liberación Dominicana ini-
ció el entrenamiento de 261 combatientes: 211 dominicanos. 
22 cubanos, 13 venezolanos, 5 puertorriqueños, 2 españoles, 
2 norteamericanos y 1 guatemalteco. Fue escogido como co-
mandante Enrique Jimenes Moya. El lugar de adiestramiento 
estaba en la provincia de Pinar del Río, en la finca “Mil Cum-
bres”, en Cuba. El propósito era darle fin a la dictadura trujillista.

12 Emilio Cordero Michel, “Las expediciones de junio de 1959”, Revista Clío, 
no. 177, 2009, 101.
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Un dato poco conocido y de gran relevancia para valorar 
en su justa medida la participación de la mujer en la resistencia 
contra trujillista es que, en este campamento de “Mil Cumbres”, 
según relata Emilio Cordero Michel, “Había 4 dominicanas 
en calidad de combatientes: Dominicana Perozo, hermana de 
Manuel de Jesús Perozo (Masú), quien vino por Estero Hondo, 
perteneciente a la familia mártir de Santiago; Dulce Díaz, igual-
mente de Santiago; Betty Rodríguez, de Bonao; y Linda Ortiz, 
de Santo Domingo. Estas 4 mujeres, además de entrenarse como 
cualquier otro miembro del ELD, lavaban la ropa de los expedi-
cionarios, cocinaban para toda la tropa, hacían la limpieza de las 
“chabolas” en que dormían los integrantes del ELD y fungían de 
enfermeras. Al acercarse la fecha de la salida de los expediciona-
rios estas mujeres fueron trasladadas a La Habana con el pretex-
to de recibir entrenamiento en primeros auxilios, para evitar su 
participación y desligarlas de los planes bélicos.”13

Esta acción engañosa en contra de estas mujeres valientes y 
decidas a luchar contra la dictadura privó al pueblo dominica-
no de conocer cómo las mujeres también estuvieron dispues-
tas a inmolarse por la libertad dominicana. Muestra, además, 
cómo en todas las luchas por la libertad, las mujeres dominica-
nas han jugado su rol histórico a pesar de que la historiografía 
tradicional no recoja sus hazañas. Algo parecido sucedió con 
las mujeres febreristas (las independentistas), pues se piensa, 
y hay razón para ello, que debieron ser muchas más mujeres 
de las catorce que biografió Vetilio Alfau. De seguro también 
hubo más mujeres que tomaron parte de las luchas restaura-
doras que las pocas que se reseñan. Y mucho más numeroso 
debió de ser el grupo de mujeres que formó parte de la resis-
tencia contra la ocupación norteamericana de 1916 al 1924 que 
aquellas escasamente mencionadas por la historiografía.

Los aportes del pueblo de Bonao a las expediciones del 59 
se visten de gloria con mujeres como Aniana Vargas, Betty 

13 Emilio Cordero Michel, Las expediciones, 105.
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Rodríguez y de seguro con otras más que se destacaron en la 
lucha antitrujillista que la memoria colectiva del pueblo de 
Bonao aún recuerda. Esta situación plantea la imperiosa ne-
cesidad de recuperar la participación estas mujeres, aunque 
sea mediante el método de historia oral, para integrarlas a los 
relatos históricos donde deben estar.

Las expediciones de junio de 1959 se ubican dentro de la 
concepción foquista que contagió de forma eufórica al exilio 
dominicano. Este entusiasmo fue tal que se obvió la falta de 
apoyo interno a los expedicionarios, factor imprescindible 
para garantizar la sobrevivencia y el triunfo de la resistencia 
armada en cualquier situación. Por otro lado, cierto que las ex-
pediciones de junio de 1959 resultaron un fracaso militar. Sin 
embargo, por los efectos que produjeron en la sociedad domi-
nicana, fueron las más importantes de todas las actividades de 
los exiliados dominicanos, ya que marcaron el inicio del de-
rrumbe definitivo de la tiranía y el incremento de la lucha in-
terna con la formación de un amplio movimiento de oposición 
que culminó con el ajusticiamiento de Trujillo.

El resumen de la expedición del 59 es el siguiente: “De los 
198 expedicionarios, 58 murieron en combates, 33 fueron heri-
dos y rematados, 29 fueron fusilados, 78 estuvieron presos en 
San Isidro, y, 72 torturados y fusilados en San Isidro, para un 
total de 192 muertos. Sobrevivieron 6 expedicionarios, equiva-
lente a un 3%. Un total de 97% murió heroicamente.”14

2.- Lucha junto a Manolo Tavárez Justo  
y el Movimiento 14 de Junio 

Aniana, heredera de la raza inmortal.

Una vez ajusticiado Trujillo, Aniana Vargas regresó al país 
y se integró al comité del Movimiento Político 14 de Junio en 

14 Emilio Cordero Michel, Las expediciones, 131.
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Bonao, donde rápidamente escaló por sus méritos hasta llegar 
a la dirección política del mismo. En octubre de 1961, junto a 
los demás miembros del Comité de Bonao, conoció a Manolo 
Tavárez. Muchos años después, en su columna Desde Bonao, 
refiriéndose a ese hecho, Aniana escribió:

 “Recuerdo muy bien aquella reunión con Manolo Tavárez 
Justo reunido, en la capital, con el comité de Bonao (en el exi-
lio) porque Petán Trujillo le había puesto precio a la cabeza de 
todos y cada uno de los miembros del Primer Comité del 14 de 
Junio creado en la provincia donde nací, me admiró la fuerza y 
convicción de su palabra. Nunca más habría de buscar orienta-
ción en otra organización que no fuera el 14 de Junio ni en otro 
dirigente que no fuera Manolo.”15

En noviembre de 1995, para el 30 aniversario del asesinato de 
las Hermanas Mirabal (ocurrido el 26 de noviembre de 1960), y 
el 32 aniversario del crimen de Manolo Tavárez, (ocurrido el 21 
de diciembre de 1963), Aniana escribió Desde Bonao:

“Minerva Mirabal y Manolo lideraron e inspiraron 
una generación política que protagonizó tres aconte-
cimientos trascendentes en la vida de las presentes ge-
neraciones: primero, con su lucha que hicieron posible 
el ajusticiamiento de Trujillo, segundo, abrieron las 
puertas para la democracia y la irrupción del pueblo 
dominicano a la vida política, y tercero, enfrentaron, 
armas en manos, la intervención militar norteameri-
cana en el país… Fue una generación de jóvenes que 
soñó, que ejerció una influencia determinante en to-
dos los acontecimientos políticos y sociales del país 
de aquellos años y que se batió contra las fuerzas más 
poderosas de la época para que no le impidieran so-
ñar y actuar para materializar sus sueños.”16 

15 Aniana Vargas, El Nacional, jueves 18 de noviembre de 1997, Año, XXXI, 
No. 11,299, p. 11.

16 Aniana Vargas, El Nacional, Jueves 23 de noviembre de 1995, Año, XXX, 
No. 10,579.
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Aniana habría de decir, 20 años después, que “haber trabaja-
do junto a Manolo ha sido su experiencia más significativa de 
su vida”.

Consumado el golpe de Estado contra el Gobierno Consti-
tucional de Juan Bosch en 1963, Aniana pasó a trabajar con los 
grupos de apoyo para la proyectada insurrección armada cons-
titucionalista del Movimiento Revolucionario 14 de Junio que 
habría de iniciarse el 28 de noviembre de 1963.

Era el 14 de Junio de 1962. Por primera vez se iba a celebrar 
el sacrificio heroico de los expedicionarios de 1959. El 14 de 
Junio había convocado una manifestación multitudinaria fren-
te al Baluarte del Conde en el parque Independencia. Manolo 
Tavárez Justo, ante una multitud, había empeñado su palabra 
al declarar que si la reacción imposibilitaba la lucha pacífica 
del pueblo, el Movimiento 14 de Junio “sabe muy bien donde 
están las escarpada montañas de Quisqueya, y a ellas iremos 
siguiendo el ejemplo, y para realizar la obra de los héroes del 
59.”17 Este, ciertamente, fue un discurso muy emotivo ante una 
multitud delirante, que trajo consecuencias funestas. Así lo 
plantea Pierro Gleijeses en su estudio, “inmediatamente des-
pués del golpe, Manolo Tavárez se dio cuenta de que el 1J4 no 
estaba en condiciones de alzarse, de que hacerlo significaría el 
desastre, no solamente para los guerrilleros sino para todo el 
partido.”18 Gleijeses continúa planteando que, de todas formas, 
“El 26 de noviembre, el 1J4 abrió seis focos guerrilleros. El jefe 
del mando supremo revolucionario era Manolo Tavárez. Te-
miendo la deshonra, Manolo había cedido. Se fue a la guerrilla 
“convencido” de que iba hacia su propia muerte.”19 Josefina 
Lora Padilla fue la única mujer que participó en la lucha arma-
da del Movimiento 14 de Junio y de los pocos sobrevivientes.

17 Tony Raful, Movimiento del 14 de Junio Historia y documentos. Santo Domin-
go: Editora Búho, 2013, 236.

18 Pierro Gleijeses, La esperanza desgarrada, Santo Domingo: Editora Búho, 
2012, 201.

19 Pierro Gleijeses, La esperanza, 202. 
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En entrevista para este trabajo, Fidelio Despradel relató 
cómo Aniana estuvo apoyando la organización de los seis fren-
tes guerrilleros que organizó el Movimiento 14 de Junio. El 28 
de noviembre de ese 1963 a ella le tocó acompañar al grupo 
de guerrilleros que se iban a internar en las montañas, ir en el 
vehículo que habría de regresar.20

El 21 de noviembre, aun cuando todavía no se había cum-
plido un mes, debido a la falta de apoyo de la población y a 
las deterioradas condiciones físicas del grupo, Manolo Tavá-
rez junto a trece miembros del grupo, bajaron de las monta-
ñas y se rindieron cerca de un poblado llamado Las Manaclas. 
Allí fueron hechos prisioneros y asesinados inmediatamente 
por tropas del ejército.21 Esta afirmación es confirmada por el 
Dr. Emilio Cordero Michel, único sobreviviente de los guerri-
lleros que fueron muertos el 21 de diciembre. Cordero Michel 
escribió una carta desde la cárcel donde afirmaba “Bajando 
prisionero de las montañas de San José de las Matas escuché 
las expresiones de la soldadesca “matar a Tavárez Justo aun-
que venga con bandera blanca y desarmado”. No dudé un 
segundo de que tenían instrucciones superiores de liquidar 
al compañero y a todos quienes le acompañen… Manolo Ta-
várez y 14 compañeros fueron asesinados por las tropas de la 
Aviación. Desde una solitaria cárcel del Palacio de la Policía 
acuso al Gobierno y a los militares de San Isidro de la muerte 
de esos compañeros.22 El asesinato de Manolo fue demoledor 
para el 14 de Junio. Era considerado tanto en el partido como 
en la sociedad dominicana como el único hombre serio que 
aglutinaba las masas.

La muerte de Manolo y sus compañeros conmocionó a la 
sociedad dominicana y estremeció a los miembros del 14 de 

20 Entrevista a Fidelio Despradel, l 4 de mayo del 2011, en su residencia, en 
Ciudad Nueva.

21 Franklin Franco Pichardo, Historia, 627.
22 Tony Raful, Movimiento del 14 de Junio, Historia y documentos, Santo Do-

mingo: Editora Búho, 2013, 525 y 529.



189ECOS

ECOS, Año xxiv, Vol. 1, Nº 14, Enero-junio 2017

Junio. Aniana tenía una estrecha cercanía con Monolo. Vea-
mos: “Les fue permitido a los familiares de los guerrilleros 
muertos ir a desenterrarlos para identificarlos, pues lo habían 
sepultados en fosas comunes en los alrededores del lugar 
donde fueron muertos: Entre los familiares autorizados a ir 
estaban Ángela Tavárez y Emma Tavárez, hermanas de Ma-
nolo, Aniana Vargas y Marcos Pérez Collado.”23 El que Ania-
na acompañara a las hermanas de Manolo en este momento 
de infinita tristeza refleja los vínculos estrechos que tenían 
Monolo Tavárez y Aniana; ella era vista como una tercera 
hermana de Manolo. Aniana, que en los momentos de dolor 
no se amilanaba, sino que por el contrario se potenciaba, se 
secó las lágrimas y se sobrepuso a la impotencia de tener que 
enterrar al gran líder de la juventud progresista del país y se 
entregó de lleno a seguir construyendo la organización con 
que soñara Manolo Tavárez.

Se reconoce que la expedición del 59 se enmarcó dentro de 
la concepción foquista que contagió de forma eufórica al exilio 
dominicano y los llevó a obviar el apoyo interno. En ese mismo 
tenor, en un estudio sobre los orígenes del Movimiento 14 de 
Junio, se reconoce que “El Movimiento 14 de Junio se estructuró 
alrededor del paradigma guerrillero y no lo abandonó nunca, 
al grado de que tal persistencia explica la disolución de la orga-
nización, abocada al fracaso por el aferramiento al método. El 
signo de la guerrilla se mantuvo, entre propugnadores, como el 
gran reto que debían afrontar los izquierdistas dominicanos, al 
margen de una validación derivada de las condiciones naciona-
les y de una evaluación de la factibilidad mínima de éxitos.”24 
Nuestra biografiada, Aniana, como la mayoría de los miem-
bros del Movimiento 14 de Junio, se mantuvo fiel al método 
del 14 de Junio hasta entrada la década del 70.

23 Tony Raful, Movimiento,  476.
24 Roberto Cassá. Orígenes del Movimiento 14 de Junio. Santo Domingo: Edi-

tora Universitaria, 1999, 42, 45.
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Durante el 1964 y principios del 1965, por los méritos de 
Aniana en los difíciles momentos posteriores a la insurrección 
de noviembre y al asesinato de Manolo Tavárez, Aniana pasó 
a integrar el Comité Provisional Clandestino del Movimiento 
14 de Junio.

3.- Participación de Aniana en la Revolución de Abril de 1965

Combatiente en la trinchera del honor.

La Revolución de Abril de 1965 y la heroica resistencia del 
pueblo dominicano a la segunda intervención norteamerica-
na en el siglo xx no fue un hecho casual ni espontaneo. Fue 
el resultado de una serie de acontecimientos que estuvieron 
calando profundamente en el pueblo dominicano y que se con-
jugaron en las condiciones sociopolíticas causadas por el golpe 
de Estado al gobierno constitucional de Juan Bosch el 25 de 
septiembre de 1963.

La respuesta de la sociedad dominicana al Golpe de Estado 
fue inmediata: la guerrilla de Manolo Tavárez en noviembre 
de 1963, las huelgas generales del año 1964 y el descontento 
y la conspiración dentro de las Fuerzas Armadas. El detonan-
te de la Revolución de 1965 fue el pronunciamiento de Peña 
Gómez por un programa radial contra el gobierno de Donald 
Reid Cabral. La gente se tiró a la calle en demanda del retorno 
del gobierno constitucional de Juan Bosch. Se trató de una re-
volución democrática y popular donde los constitucionalistas 
tomaron el poder, aunque de forma efímera, tras derrotar a los 
golpistas que no pudieron entrar a la ciudad, y fueron obliga-
dos a retirarse en desbandada en la heroica batalla del puente 
Duarte. Se eligió un presidente constitucional y se restableció 
la constitución del 1963. Esta revolución fue bloqueada por 
la segunda intervención norteamericana apoyada por la OEA 
el 28 de abril y la invasión de 500 infantes de marina, que en 
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dos semanas pasaron a ser 14 mil y para finales de mayo ya 
eran 42,000 efectivos, con decenas de tanques de guerra y de 
aeronaves.

En esencia, del 24 de abril al 3 de septiembre, en esos 120 días, 
se libraron tres guerras: la guerra militar, la guerra propagan-
dística y la guerra política. La guerra militar se circunscribió al 
casco urbano y a sectores marginados de Santo Domingo. La 
guerra propagandística abarcó todo el territorio nacional y se 
expandió al exterior. La guerra política se imbricó en la nación 
misma. El constitucionalismo, base de la guerra política, repre-
sentaba la nación en esos momentos. Es importante destacar 
que “Los constitucionalistas ganaron la guerra propagandísti-
ca porque tenían una causa política sustanciosa, de alto valor, 
de gran prestigio histórico y moral, porque sus líderes políticos 
fueron comunicadores eficaces.25

¿Cuál fue la participación de Aniana Vargas en Revolución 
de 1965?

Los dominicanos y dominicanas combatieron por 130 días 
sin ceder jamás a sus principios. La Revolución de Abril de 
1965 estalló sorpresivamente, pero de inmediato las mujeres, 
casi en proporción comparable a los hombres, se integraron a 
enfrentar el reto que les tocó vivir. Las mujeres fueron a la gue-
rra en condición de subordinadas, se ocuparon de tareas asis-
tenciales. Para Teresa Espaillat, una combatiente de abril, “la 
Revolución representó histórica y simbólicamente la ruptura 
con ese segregacionismo, las mujeres no seremos jamás rama, 
apéndice ni objeto de nada.”26

La impresión que el inicio de la guerra le causó Aniana en 
Abril de 1965 la relató 20 años más tarde para el libro Mujeres 
de Abril:

25 Lipe Collado, “La comunicación y su impacto durante la Revolución 
Constitucionalista de 1965”, en Guerra de Abril, inevitabilidad de la historia. 
Santo Domingo: Editora Búho, 2005, 355.

26 Teresa Espaillat, en Guerra de Abril, inevitabilidad de la historia. Santo Do-
mingo: Editora Búho, 2005, 351.
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“El 24 le cogió de sorpresa, Estaba con Ivelisse Aceve-
do ocupada y no oímos la noticia de la insurrección 
popular, cuando un sobrino le avisó, salieron a dar 
una vuelta, cuando estábamos llegando a la Dr. Del-
gado aquello era una cosa impresionante, mujeres, 
hombres y niños con palos y piedras en las manos 
iban bajando y voceando cosas contra el gobierno. La 
gente iba atacando a todo el que venía uniformado, 
porque la cosa era con ellos en ese primer momen-
to. Las masas venían enardecidas. Fue una cosa que 
nunca soñé ver, es decir nunca la imaginé y no puede 
imaginarla nadie que no la haya visto. Lo que tú veías 
era la gente, oía lo que decía y cómo actuaba. Eso era 
una cosa que solo el que ha estudiado política, el que 
conoce la psicología de las masas, podía entender: 
como la gente es capaz de responder de esa manera. 
Te digo que la impresión más grande de mi vida fue 
ese 24 de abril.”27

El 25 de abril bien temprano la gente de los barrios populares 
espontáneamente tomaron la avenida Duarte que se convirtió 
en un mar de gente que venían armados de palos, piedras y 
todo tipo de armas caceras. Esa muchedumbre impresionante 
pedía a gritos el “retorno del Bosch” y “Constitución 63”. El 
pueblo había respondido al llamado de integrarse y bajaban 
multitudes hacia el parque independencia. En el parque Emma 
Tavárez, hermana del asesinado líder del 14 de Junio Manolo 
Tavárez, subida en un baluarte, dijo a la multitud: “Armas para 
el pueblo ha de ser la consigna que enarbole todo el pueblo en 
esta hora de grandes decisiones, y un grito de ira se extendió 
como reguero de pólvora por toda la ciudad.28 Esa mañana, 

27 Margarita Cordero. Mujeres de Abril. Santo Domingo: CIPAF, Ediciones 
Populares Feministas, 1985, 38.

28 Franklin Franco, República Dominicana: clases, crisis y comandos, Santo Do-
mingo: Editora Manatí, (quinta edición), 2000, 241.
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con el pueblo enardecido y deseoso de integrarse a la lucha 
por la constitucionalidad, alguien gritó que se había recupe-
rado a radio Santo Domingo y esa noticia causó euforia, pues 
esa emisora se convirtió en el vehículo de orientación de los 
constitucionalistas.

El 25 de abril, a las 2:00 pm tomó posesión en el Palacio 
Nacional como presidente Constitucional José Rafael Molina. 
Acto seguido en su primer discurso dijo: “Proclamo formal-
mente la plena vigencia de la Constitución de 1963, la reinsta-
lación de un Estado democrático en la República Dominicana 
y asumo provisionalmente la Presidencia de la Republica hasta 
que llegue al suelo patrio el profesor Juan Bosch, Presidente 
constitucional.”29

Fidelio Despradel, relató para este trabajo que: “Un día des-
pués de iniciada la Revolución, Aniana estuvo presente en la 
toma de posesión del presidente Ureña. “Ella mantenía un vín-
culo permanente con los presos políticos del 1J4. Se empeñó en 
que en los primeros decretos del presidente se amnistiara a los 
presos políticos, y a los exiliados tal como lo establece la consti-
tución. Esperó con ansias ese decreto y salió con él decreto para 
la cárcel La Victoria donde fueron liberados todos los presos.”30 
La mayoría de los presos eran del 14 de Junio y de los demás 
grupos de izquierda.

En esos mismos momentos en que se juramentaba el presiden-
te Ureña, uno de los dirigentes de la revuelta, el coronel Fran-
cisco Alberto Caamaño Deñó, declaró a la prensa que “nuestra 
razón fundamental es única y exclusivamente retomar lo que al 
pueblo se le quitó el 25 de septiembre de 1963.31 Este coronel 
habría de convertirse más adelante en el símbolo de la trinche-
ra del honor del pueblo dominicano.

29 Gerardo Sepúlveda, Cronología: Revolución de Abril de 1965, Santo Domin-
go: Editora Búho, 2017, 40.

30 Entrevista a Fidelio Despradel, 4 de mayo 2011.
31 Franklin Franco, República Dominicana, 242.
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El mismo 25 de abril Aniana fue designada por la dirección 
del 14 de Junio en el comando que se estableció en su propia 
casa, en la calle Juan de Morfa, dirigido por Roberto Duvergé.

El 27 de abril, en el Puente Duarte, el pueblo dominicano 
descubrió en el coronel Francisco Alberto Caamaño un nuevo 
líder que le dio un giro inesperado a los acontecimientos cuan-
do apareció junto a otros militares encabezando el combate. 
“Por primera vez en el siglo XX las Fuerzas Armadas formadas 
en el trujillismo tiránico y respaldadas por el poder estadouni-
dense fueron derrotadas por un pueblo desarmado y sin entre-
namiento militar. El carácter del coronel Francisco Caamaño 
imprimiría a partir de entonces su sello a todo el movimiento 
patriótico.32

Aniana, hablando de lo que fueron sus primeras tareas en la 
Revolución, relató:

“La primera tarea en la Revolución fue de coordina-
dora del 14 de Junio para las acciones que se iban ha-
cer en ese momento. Al otro día me mandaron, junto 
a Roberto Duvergé, Orlando Mazara y Oscar Santana 
a la zona norte, en mi casa, que quedaba en la calle 
Juan de Morfa. Ahí se constituyó el primer Comando 
de la Zona Norte. Ahí se desarrolló la mayor parte de 
la guerra, la guerra donde realmente se desarrolló con 
toda su crueldad fue en la parte Norte. Fue donde el 
CEFA, unido a los norteamericanos, contra quienes 
nosotros peleábamos, nos tomaron la ciudad metro 
a metro. El día que nosotros llegamos no había nada 
y los comandos empezaron a surgir inmediatamente. 
Entonces comenzamos detectar en la zona a la gente 
que tenía armas y a organizar las capturas de las ar-
mas. Comenzamos también a organizar la población 

32 Hamlet Germán, Eslabón perdido, Gobierno Provisional 1965-1966, Santo 
Domingo: Editora Búho, 2009, 7 y 8.
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encabezada por los militares revolucionarios. Yo era 
la única mujer que estaba ahí y tenía que hacerlo todo. 
No cocina, eso no, no, porque yo era una militante. Yo 
hacía lo que hacían los compañeros. Yo estaba encar-
gada de llevar todo lo que necesitaban los comandos, 
desde alimentos hasta armas. Cuando los yanquis nos 
dividieron estuve con una cuestión de médicos como 
enfermera.”33

Aniana explicó que en la zona constitucionalista:

“Las mujeres provenían de todos los rincones del país. 
Teníamos de La Vega, Bonao, Padres las Casas, Santia-
go. El grueso nos entrenábamos en la Academia Mi-
liar 24 de Abril, organizada por el 14 de junio que se 
estableció en el parque Eugenio María de Hostos para 
aprender táctica de guerrilla urbana… Allí las mujeres 
de entrenaban militarmente y se ejercitaban. También 
recibían orientación política. Para la formación políti-
ca creamos una escuela en el colegio Santa Clara, allí 
se integró Emma Tavárez Justo, y el principal orienta-
dor era Roberto Duvergé. Ahí participaron unos 300 
miembros, muchos dormían en el colegio que era un 
internado y allí cocinaban. Había tres homosexuales 
entre ellos Safra, quien fue el que nos coció todo el 
tiempo y tuvo un excelente comportamiento.”34

Al referirse a las relaciones que se desarrollaron en medio de 
la guerra entre las mujeres Aniana señaló “Yo casi siempre era 
la más vieja, unos catorce años mayor que mis compañeras […] 
y me sentía como la madre de ellas”.

33 Margarita Cordero, Mujeres de Abril, 59.
34 Fidelio Despradel. Historia gráfica de la Guerra de Abril. Santo Domingo: 

Editora Búho, 2005, 226 y 227.
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Para el libro Mujeres de Abril Aniana explicó cómo ella veía el 
futuro al término de la Revolución:

“[…] para mí el futuro de esa época fue el mismo que 
en el 1959, cuando yo hice conciencia de que el proble-
ma era el sistema y que la lucha era contra el sistema. 
En la guerra, la lucha era contra el sistema, hoy la lu-
cha es también contra él. Esa ha sido mi posición. Yo 
nunca he tenido una gran capacidad política, teórica, 
que me haya facilitado hacer grandes análisis, pero 
he tenido una cosa clara siempre, que es ésta: que mi 
vida está acorde con los intereses del pueblo. Yo no he 
planificado, yo no me volví a casar nunca más, porque 
no pude hacer eso en esa época. Cuando conseguía, 
por ejemplo, algún enamorado, no estaba acorde con-
migo, no llenaba los requisitos. Así eso fue pasando y 
quedando de lado, porque siempre antepuse los inte-
reses de la revolución y los sigo anteponiendo. Están 
por delante de mí, por eso mi futuro en esa época fue 
la lucha, la continuación de la lucha.”35

Sobre la reinserción, luego de la guerra, Aniana expresó que 
“cuando en los momentos finales de la guerra uno vio que 
era un fracaso militar, que no íbamos a lograr lo que todos al 
principio creíamos, uno se sentía triste por los resultados. A 
mí me afectó mucho, me sentía mal al pensar que iba a dejar 
todo esto… Eso fue muy duro y, en cierto sentido, frustratorio, 
aunque no nos hubiéramos hecho ilusiones de que tomaríamos 
el poder. Ilusiones de que nosotros hicimos el gobierno ¡ya! Sa-
bíamos que teníamos a los yanquis aquí y que el asunto iba a 
terminar así, pero fue muy duro. Cuando terminó la guerra me 
dio un insomnio tremendo… un estado depresivo, me la pasa-
ba analizando los errores, qué debimos hacer, qué no hicimos, 

35 Margarita Cordero, Mujeres, 114.
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porque fue […], en los errores que no debieron cometerse pero 
que cometimos.”36

Ya terminada la guerra, Aniana relató que pasó a integrar, 
junto a Orlando Mazzara, Homero Hernández, Joseíto Crespo 
y algunos dirigentes campesinos de la región, la Comisión Re-
gional Sur del 14 de Junio, bajo la dirección de Roberto Duvergé.

En 1966 Aniana fue seleccionada como la más destacada de 
las seis mujeres que el 14 de Junio envió a China continental, 
a recibir entrenamiento político-militar. Allí, entre el 1966 y 
1967, vivió la Revolución Cultural proletaria de China. Esta 
experiencia les cambió la vida a estas seis mujeres que viaja-
ron a China. En entrevista para este trabajo Argentina Santa-
na (Tona), obrera de la textil Los Mina y militante del 14 de 
Junio, relató: “Aniana era la mayor de todas, también la que 
tenía mayor experiencia, fue nuestra coordinadora en China y 
fue muy recta, respetuosa; nos trataba como a sus hijas. Todas 
sentíamos por ella gran admiración.37

De regreso al país, en la región Sur, Aniana fue responsabi-
lizada del trabajo en Monte Bonito, sección de Padre las Casas. 
Allí la organización impulsaba un trabajo campesino que, jun-
to al que dirigía Orlando Mazara en las lomas de San José de 
Ocoa, constituían los vértices en las lomas de Bonao. Cuando 
Orlando Mazara fue asesinado en las Lomas de Ocoa, en febre-
ro de 1967, el ejército persiguió a Aniana con fines de asesinar-
la. Esta mujer, valiosa y valiente, salvó la vida gracias a la alerta 
que le dio un joven campesino que se adelantó a la marcha de 
los militares.

Cuando el 14 de Junio entró en crisis, en marzo de 1968, 
Aniana, junto a otros 35 militantes del otrora Movimiento 14 
de Junio, pasó a integrar la “Línea Roja” del 14 de Junio. Desde 
esta nueva trinchera, Aniana fue asignada a trabajos con las 

36 Margarita Cordero, Mujeres, 118.
37 Entrevista a Argentina Santana (Tona) en Villas Agrícolas, 17 de mayo 

2011.
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masas, en distintas provincias de la Región Norte, principal-
mente Puerto Plata.

El 12 de enero de 1972, el cerco y posterior asesinato de 
Amaury Germán y tres de sus compañeros, sorprendió a Ania-
na en el Hospital Padre Billini, donde sería operada de un tu-
mor. Empezó a padecer de cáncer, enfermedad contra la cual 
luchó el resto de sus días.

En el 1978 fue desahuciada en el hospital Salvador Gotier. 
Entonces empezó su larga lucha contra el cáncer. En ese mismo 
año viajó a Cuba. Allí, con la solidaridad de sus compañeros de 
lucha y confiada en calidad de la medicina cubana, prosiguió 
su batalla contra el cáncer. Se recuperó y después de diez años, 
lamentablemente, el cáncer reapareció de nuevo.

“En el año 1983, en ocasión del XX aniversario de la Insurrec-
ción de Noviembre, Aniana empezó a trabajar en la que deven-
dría en la Fundación Manolo Tavárez Justo, trinchera desde la 
cual la incansable militante revolucionaria continuaría su labor 
de años, participando activamente, no sólo en la organización 
de los homenajes a Monolo y todos los combatientes y militan-
tes de la “Raza Inmortal” y demás luchadores de la patria, sino 
en las luchas populares que durante toda la década de los 80 se 
desarrollaron en el país y especialmente en Bonao.

4.- Retorno a Bonao y la intensa lucha ambientalista

Madre protectora de la ecología, Centinela de las aguas.

En 1984, cuando los acuerdos con el FMI y los inicios de la 
política neoliberal empujaron al pueblo a las calles, desarro-
llándose un creciente movimiento popular contra las medidas 
del gobierno de Jorge Blanco, Aniana se encontraba en su natal 
Bonao. Ya se había integrado a las luchas sociales de ese ague-
rrido pueblo que sufría doble explotación, la del gobierno y la 
de Falconbridge.
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El 14 de junio de 1987 la Fundación Manolo Tavárez Justo 
organizó un acto de reconocimiento a las gestas desarrolladas 
por el pueblo dominicano en su lucha por la libertad, la de-
mocracia y las demás causas populares. José Espaillat dictó 
una conferencia titulada El pueblo nunca ha dejado de luchar. Las 
palabras finales estuvieron a cargo de Aniana Vargas quien, 
inició y terminó con el poema de Félix García Carrasco, que re-
coge el sentir de lo mejor del pueblo dominicano cuando dice:

Nunca será posible
nombrar, uno por uno,
a todos los caídos.

No importa, lo llevamos
tan dentro
que borrando la muerte
los conservamos vivos.38

Ciertamente Aniana mantuvo viva la memoria de sus com-
pañeros de lucha caídos, en especial la de Manolo y a las Mi-
rabal, a quienes les profesaba especial respeto y admiración.

En 1989 Aniana participó activamente en la nueva oleada de 
luchas contra los daños ecológicos que infringía la Falconbridge 
a las provincias Monseñor Noel, La Vega y Sánchez Ramírez.

El mes de septiembre de 1992 marcó otro hito en la trayec-
toria de Aniana Vargas. El presidente Joaquín Balaguer dictó 
el decreto 199-92 que estipulaba, entre otras cosas, el desalojo 
compulsivo de las familias campesinas de las cuencas del Yuna 
y Nizao. Se argumentaba que los campesinos eran enemigos 
de la naturaleza. Al respecto, Juan Luis, campesino de Blanco, 
relató a la periodista Minerva Isa lo siguiente: “Un día llegó 
al poblado de la loma de Blanco el funcionario César Sandino 

38 Aniana Vargas, José Espaillat, El pueblo nunca ha dejado de luchar. Santo 
Domingo: Editora Búho, 1987, 43.
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de Jesús, encargado de ejecutar el decreto 199-92 que declara 
reserva forestal las cuencas de Nizao, Mahoma, Mahomita y 
parte del Yuna, del que son tributarios los ríos Blanco y Tireo… 
Desde entonces prohibieron sembrar, los conucos se quedaron 
a medio hacer o labrados con sigilo acechando a los forestarles 
que andan tras la caza de campesinos quemamontes.”39

A partir de ese momento los campesinos empezaron a reu-
nirse para buscar cómo enfrentar el desalojo. En su mayoría 
estaban de acuerdo con el decreto, pero no con la forma de eje-
cutarlo. Pues si el objetivo era reforestar, si desalojan a los cam-
pesinos ¿quién reforestará? ¿Llevarán gente extraña? Y además 
¿Cómo es posible que los saquen de su hábitat natural mientras 
pretenden explotar un yacimiento de oro localizado justo den-
tro de la cuenca del río? Los campesinos convocaron a todos 
los habitantes de la zona para buscar una alternativa. Aniana 
asistió a esa reunión en calidad de propietaria y habitante de 
la zona afectada. De inmediato la directiva de la Federación 
de Campesinos hacia el Progreso de Bonao le solicitó a Aniana 
Vargas su apoyo y su integración a la directiva. En respuesta, 
Aniana se integró en cuerpo y alma en la nueva trinchera de 
lucha, e invitó a integrarse a esta lucha a un pequeño círculo 
de reflexión de antiguos catorcistas y ex corecatos del que ella 
formaba parte. Empezó de esa forma una intensa lucha por la 
preservación del medio ambiente y los recursos naturales del 
país. Esa lucha trascendió a todos los confines del país.

En ese tiempo Aniana sintió la necesidad de comprender de 
forma técnica y científica cuál podía ser la salida a la amenaza 
de desalojo de los campesinos y los daños que ocasionaría la 
explotación de la mina del Higo a Bonao. Aniana propuso a 
la Federación acudir a la Academia de Ciencias. Allí encontró 
receptividad en los miembros de la comisión ambiental com-
puesta, entre otros, por Luis Carvajal, Eleuterio Martínez y 
Osiris de León.

39 Minerva Isa, “Campesinos plantean opciones ante desalojo”, Periódico 
Hoy, 15 de junio de 1993, p. 13. 
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En respuesta al desalojo, la Federación formuló una propues-
ta al gobierno de 12 puntos. La misma iniciaba planteando que:

“Se cree necesario la preservación de las cuencas pero 
sin desalojar al campesino. Se recomienda que con el 
dinero que se invertirá en desalojos se implementen 
programas de reforestación. Además, un plan gene-
ral de desarrollo que abarque desde educación hasta 
una verdadera reorientación de la agricultura. Están 
conscientes de que no deben de labrar la tierra de la 
forma actual, pero sí mediante un sistema de agricul-
tura sostenible como el ejecutado por CEPAE en Los 
Cacaos de San Cristóbal y Villa Altagracia. Reorienta-
ción de las viviendas, construir áreas de mayor con-
centración, centros comunales donde los campesinos 
puedan ser orientados por técnicos de programa de 
conservación de cuenca. Concesión de créditos a las 
asociaciones para proyectos maderables con asesoría 
técnica. Apoyo estatal para el desarrollo cooperativo. 
Facilidades de comercialización”,40 entre otros puntos.

Luis Carvajal relató para este trabajo que, de esa forma, 
se inició un proceso de acompañamiento permanente de la 
Academia a los campesinos de la Loma de Blanco el cual con-
cluyó con una decisión de que solo los campesinos podían 
defender sus tierras y la región. La consigna de lucha fue 
“nos quedamos para vivir mejor”. Un trabajo significativo de 
la Federación para su cohesión en toda la región consistió 
en establecer una comunicación permanente entre las 23 co-
munidades que integraban la Federación. Para fortalecer la 
comunicación entre todas estas comunidades la Federación 
creó un boletín mensual llamado “Jututo”, (en el pasado, 

40 Minerva Isa, “Campesinos plantean opciones ante desalojo”, Periódico 
Hoy, 15 de junio de 1993, 13.
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los campesinos, utilizaban un instrumento o caracol con este 
nombre para comunicarse en las lomas).41

Aniana concibió la lucha junto al pueblo por eso repetía en 
talleres y asambleas “Hasta que cada habitante de estas lomas 
no entienda la gravedad de una mina en el corazón de la cor-
dillera y no se dé cuenta que ese proyecto atenta contra ellos 
y contra toda la nación no podemos sentirnos satisfechos. La 
gente tiene que darse cuenta de lo que pasa para que pueda 
empujar con conciencia en la dirección correcta, no es suficien-
te con que los ecologistas tengan la razón, esa razón tiene que 
convertirse en organización, voluntad de acción y conocimien-
to de causa de la población.”42

Un elemento de importancia que contribuyó a que el pue-
blo entendiera la no pertinencia de la mina lo fue la combativa 
columna titulada “Desde Bonao”, que Aniana publicaba en el 
periódico El Nacional, la cual mantuvo por más de diez años. 
Esta columna, que inició en 1994, se hizo muy popular no solo 
para los bonaenses, sino para todo el país. Aniana educaba e 
informaba al pueblo y al país a través de esa columna semanal 
de la lucha ambiental de la provincia de Bonao. La primera 
entrega de esa columna salió el 2 de marzo de 1994. En la mis-
ma Aniana se presentó de la forma siguiente: “Escribo desde 
Bonao y su región. Lo hago desde Bonao donde participo como 
una más de todas las luchas de su pueblo. La mayoría de los 
que me leen conocen los daños que ocasiona la explotación de 
la Falcombridge a todos los pueblos de esta región: daña el me-
dio ambiente, daña la agricultura, daña la vida de todos sus 
habitantes. Eso lo conocen muchos dominicanos, como también 
conocen la lucha de este pueblo contra ese crimen ecológico. 
Pero muchos quizás desconocen la lucha de las comunidades de 
las cuenca de los ríos Blanco y Yuna Arriba contra la amenaza 

41 Aniana Vargas, El Nacional, 11 de enero 1996, Año XXX, No. 10,626, p. 11.
42 Luis Carvajal, “Aniana Vargas, Centinela de las Aguas”, Revista Atajo 2, 

no. 1, 2003, http://revistaatajo.com/aniana-vargas-centinela-de-las-aguas.
html (Consultado el 05 de mayo del 2017.
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del desalojo, contra los planes de explotación de la mina del 
Higo, por la compañía Hispaniola, contra los abusos que venía 
cometiendo el consorcio que construye la presa de Río Blanco. 
Es de estas experiencias que quiero escribir para compartirlas 
con todas y todos.”43 

Aniana, en la primera entrega de su columna “Desde Bo-
nao”, escribió lo siguiente:

“Aquí en estas montañas, en dos años de nuevas expe-
riencias con los campesinos del río Blanco y Yuna Arri-
ba, me he reencontrado con algo que aprendí en el gran 
“14 de Junio” y en la Guerra Patria de 1965, y esto es 
que hay que respetar y alentar la soberanía popular, y 
que no hay otra forma de transitar por este camino que 
no sea a través de la democracia directa. Los revolucio-
narios tenemos que desterrar para siempre de nuestras 
prácticas y cultura el vanguardismo, el verticalismo y 
el sectarismo que acompañan estas prácticas. No po-
demos seguir actuando con la mentalidad de grupos 
aislados, propiciando prácticas excluyentes, que impi-
den que la gran mayoría de las gentes que desean y ne-
cesitan luchar, y aquellos que respaldan estas luchas, se 
queden como simple espectadoras, apoyándonos solo 
desde fuera del movimiento y de su corazón.44 

Esta reflexión de Aniana es producto de la crítica y auto-
crítica que los excartocistas venían realizando donde recono-
cían sus errores de pretender llegar al pueblo para dirigirlo 
en la lucha. La práctica en la Loma de Blanco demostró que 
los campesinos decidieran qué deben hacer, cómo hacerlo y 
acompañarlos.

43 Aniana Vargas, El Nacional, “Desde Bonao”, 2 de marzo 1994, pág, 11.
44 Aniana Vargas, El Nacional, 16 de marzo 1994, Año, XXVIII, No. 9964, 

p. 11.
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Estaban Polanco (El Mello), maestro y dirigente campesino, 
uno de los fundadores de la Federación de Campesinos Hacia 
el Progreso y fiel acompañante de Aniana, en entrevista para 
este trabajo relató que:

“La casa de Aniana funcionaba como local de la Fe-
deración. Ella construyó cuatro enramadas donde 
no solo se daban talleres permanentes de técnicas 
agrícolas, reforestación y demás temas técnicos, sino 
que también se alfabetizaron a muchos campesinos”. 
(Quien escribe conoció hace poco en una asamblea 
de la Federación a dos campesinos que aprendieron 
a leer con Chiqui Vicioso en las enramadas de Ania-
na). Allí sigue recordando el Mello que, “junto a los 
técnicos de la Academia, en esos talleres se elaboró un 
volante que tenía 10 razones por la que nosotros en-
tendíamos que jamás íbamos a permitir que esa mina 
se explotara. Fuimos casa por casa a donde todos los 
campesinos, analizando con ellos punto por punto 
por qué había que luchar contra la minera y sumán-
dolos a la lucha. Luego, con ellos, bajamos al pueblo y 
recorrimos cada barrio de la ciudad de Bonao.”

Por considerarlo de importancia se muestra aquí el conteni-
do de dicho volante:

“¡No a la mina de oro!”
¿Por qué nos oponemos a la explotación de la mina de 
oro de La Hispaniola?

Porque, al ser una mina de cielo abierto, su explotación implica 
descapotamiento de toda el área donde está localizada, destruyendo 
el bosque, la fauna y flora, precisamente en una zona por donde atra-
viesan o nacen parte de los ríos y arroyos que abastecen el río Yuna;
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Porque siendo esta zona la de mayor precipitación pluviométrica 
del país, desde que se inicie el descapotamiento del área donde está 
ubicado el yacimiento, todo el material sulfuroso que se encuentra en 
las entrañas de la tierra será arrastrado al río Blanco (que está a sólo 
100 metros del yacimiento) con lo que se irán contaminando las aguas 
del más importante afluente del río Yuna;

Porque contribuir con la contaminación del río Yuna, no sólo afec-
tada la zona donde está ubicada la mina, sino a todas las poblaciones 
que se encuentran en el curso de este río (provincias de Monseñor 
Nouel —Bonao—, Cotuí, San Francisco de Macorís y Nagua), y por-
que el Yuna es la fuente de agua para los acueductos de numerosas 
comunidades y ciudades;

Porque el yacimiento de oro está ubicado a no más de dos kilómetros 
de la presa de río Blanco, del túnel de desvío y de la casa de máquinas, 
y no hay ninguna garantía de que el uso continuado de explosivos, 
para destruir la montaña, no terminen afectando las cimientos de una 
obra hidráulica que le costó al pueblo dominicano casi 2,000 millones 
de pesos;

Porque para trasladar el material hasta la planta procesadora (en 
camiones mineros de 40 y 60 metros cúbicos) tendrán que construir 
una carretera, bordeando el río Blanco, en una zona que aún conserva 
su flora y fauna en forma natural;

Porque para separar los metales de la piedra bruta se requiere mucho 
calor y la instalación de grandes calderas, y luego mucho agua para 
enfriar el material incandescente. Y para separar el oro de los demás 
metales se requiere de la utilización de productos químicos sumamente 
tóxicos (cianuro o mercurio).

Porque este proceso requiere la construcción de una presa de cola 
(que sería construida en un área cercana a la ciudad de Bonao, a ori-
llas de una fuente de agua, que como demuestra la trágica experiencia 
de Cotuí, va envenenando inexorablemente las fuentes de subsuelo, 
dañando irreversiblemente, al correr de los años, la más singular de 
las riquezas de la provincia Monseñor Nouel, como es el agua (somos 
la provincia con más fuentes acuíferas del país).
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Porque la experiencia de los dominicanos con la Falconbridge y 
la Rosario nos enseñan que después que estas compañías se instalan 
es imposible pararlas (bajo el argumento de las grandes inversiones 
realizadas).

Porque ya el daño al río Yuna por parte de estas dos empresas ha 
sido demasiado grande; y que el objetivo de los dominicanos debe ser 
frenar a estos explotaciones mineras, y bajo ninguna circunstancia 
permitir una tercera mina.

Nos oponemos por todas estas y otras razones de la misma na-
turaleza. Pero, además, exigimos el respeto de los decretos 199-92 y 
233-96, declarando una amplia región, dentro de la cual está la mina, 
zona de manejo especial y Parque Nacional.

¿Vale más la minera extranjera que nuestras leyes, nuestra natu-
raleza, fauna y flora?

Es claro que lo que está en juego, entonces, es mucho más que la 
salud del medio ambiente y de los pueblos de la provincia de Monse-
ñor Nouel.45

Este volante jugó un papel sumamente significativo en la 
toma de conciencia de la población campesina y del pueblo de 
Bonao en general y su decisivo respaldo a la lucha ambienta-
lista. Mostró también cómo el conocimiento científico aportado 
por la comisión ambiental de la academia de ciencias puede ser 
comprendido por los campesinos y el pueblo llano.

Eleuterio Martínez, entrevistado para este trabajo, explicó sin 
ocultar su emoción cómo la lucha contra la minera tuvo una pri-
mera fase de investigación donde averiguaron todo lo concer-
niente a la minera y su impacto ambiental y luego una segunda 
fase que consistió en la resistencia, pero encarnada en el pueblo. 
Aniana, dice Eleuterio, organizó cientos de marchas y viacrucis 
junto a la iglesia, también toma de carreteras por los campesinos. 
Recordó como “el 2 de junio de 1992 se inició la lucha en Los 

45 Aniana Vargas, El Nacional, jueves 3 de octubre 1996, Año, XXXI, No. 
10,891, p. 11. 
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Quemados, se tomaron las calles por 17 días donde cientos de 
campesinos permanecieron sentados en la calle día y noche.46

Esteban Polanco (el Mello) recuerda que en “el viacrucis que 
se hizo entre Bonao y la Loma de Blanco participaron más de 
6 mil personas, pues la iglesia siempre apoyó. Se empezó a in-
vitar a periodistas, a visitar programas de TV. Duramos dos 
años bajando a la avenida Duarte de Bonao con pancartas que 
decían: “Nos quieren envenenar el río Yuna” “No a la mina 
de Higo” Esas eran nuestra movilizaciones sociales, aquí no 
se quemó una goma, no se tumbó un árbol, no se le quitó un 
centavo a nadie, fue cara a cara con la gente, integrándolos a la 
lucha. Y Aniana, además de motivar, no faltó ni un solo día a 
estas movilizaciones.”47

Del 1995 al 1997 no hubo rincón del país, asambleas, eventos, 
luchas que no tuvieran a Aniana en primera fila. El hecho de 
que Aniana viviera entre los campesinos, y fuera una de ellos, 
participara junto a ellos en todo momento, le permitió poner 
en práctica una nueva metodología basada en la democracia 
directa, a través de talleres, diálogos y asambleas. La resigni-
ficación de la realidad y los análisis de coyuntura (entendidos 
estos como un corte de la situación económica, política y so-
cial atrapado en el tiempo) le permitió a Aniana descubrir una 
forma efectiva de educar, concientizar e integrar a cientos de 
campesinos que luchaban por sus ideas. Esas ideas, expresadas 
en los talleres y asambleas, fueron las que se convirtieron en 
banderas de lucha.

Aniana, valorando estos años de lucha, escribió:

“Fue tan porfiado y tan vertical nuestro comporta-
miento frente a la misma y ante los compromisos que 
asumimos en las múltiples negociaciones que hubimos 

46 Entrevista a Eleuterio Martínez, Loma de Blanco 19/2/17 y en la UASD el 
20/02/17.

47 Entrevista a Esteban Polanco, 19 de febrero 2017, Loma de Blanco, Bonao.
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de desarrollar, que nos ganamos el respeto de las 
autoridades y de los habitantes de toda la provincia 
de Bonao, y en el mes de septiembre del pasado año 
[1994], firmamos un acuerdo con el Gobierno a través 
del Indrhi, donde la Federación y sus 22 asociaciones 
fueron encargadas de la ejecución del proyecto de 
“Reforestación Comunitaria y Desarrollo Integral y 
Humano de las Cuencas Blanco-Yuna-Arriba.”48

En este periodo Aniana, junto a los campesinos, lograron 
tres triunfos impensables años atrás: 1) Que los campesinos 
tengan voz propia, 2) Construir su soberanía decidiendo por 
ellos mismos y 3) Aprender a ejecutar el diálogo y la democra-
cia directa. Estos triunfos constituyeron verdaderas enseñan-
zas y aportes.

En el 1998 culminó la lucha nacional contra los planes de 
los gobiernos de Balaguer y Leonel Fernández de instalar una 
mina de oro en el corazón de la loma de Blanco, en Bonao. Esa 
lucha, iniciada por la Federación “Campesinos Hacia el Pro-
greso” y que tuvo en Aniana su principal vocera, recorrió va-
rias veces toda la geografía nacional explicando las razones de 
cómo la mina afectaría negativamente toda la isla.

Luis Carvajal relató para este trabajo que “uno de los grandes 
mérito de Aniana es que fue una de las primeras dirigentes so-
ciales que entendió que el vínculo entre el conocimiento formal 
que generan las universidades era un arma para el campesino, 
pero que el conocimiento campesino que hasta ahora había 
sido ignorado constituía en realidad un saber vital y esencial 
que, si se sabía articular al académico, era indestructible.49 Así 
se explica el gran éxito de esta lucha en la que se logró unir el 
cocimiento estructurado y el saber popular a las necesidades 
de los campesinos en defensa de la vida y el medio ambiente.

48 Aniana Vargas, El Nacional, Jueves, 12 de octubre 1995, Año XXX, No. 
10,537, p.11.

49 Entrevista a Luis Carvajal, UASD 2/8/17.
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Luis Carvajal, al relatar la intensa lucha contra la mina del 
Higo, en su reflexión dice que “ese fue un momento clave en 
la construcción de la consciencia social de la República Domi-
nicana”. Agregó que “yo creo que esta lucha fue la que abrió 
la posibilidad de que tengamos una Ley ambiental, es la lucha 
que cambió la naturaleza del movimiento ambiental en la so-
ciedad dominicana y le dio las particularidades que tiene.”50 En 
ese mismo sentido, Eleuterio Martínez, quien fuera consultor 
de Medio Ambiente para la Ley de 64-00 de Medio Ambiente 
del 2000 confesó que “todo lo que plantea la Ley de desarrollo 
comunitario y de cómo se deben manejar los asentamientos 
humanos, son el reflejo de las vivencias y aprendizaje que tuvi-
mos junto a Aniana y los campesinos de Bonao.”

Eleuterio Martínez, valorando todas las vivencias y luchas 
junto a Aniana, dice que “si el humanismo tiene sentido esa 
mujer lo encarnaba totalmente”, y añade que, “el humanismo, 
viéndolo desde esa condición de tú defender el ser humano 
por encima de cualquier condición, ideología política, credo 
religioso, es decir una persona que se dedicaba a una lucha 
en que ella le viera un contenido social, un beneficio para la 
comunidad.51

Su lucha y éxitos junto a los campesinos ha sido reconocida 
tanto nacional como internacionalmente. A nivel nacional, el 15 
de noviembre del 2002, el Senado de la República le entregó el 
título de “Madre Protectora de la Ecología, el Medio ambiente 
y ejemplo Nacional de Dignidad y Sacrificio”. Ese mismo día 
también fue declarada “Hija Meritoria” por la Sala Capitular 
del Ayuntamiento del Municipio de Bonao. La UASD, median-
te resolución 134-202, la declaró “Dama Extraordinaria”, por 
su innegable valor por los mejores intereses de la nación y de 
los más desposeídos en la región del Cibao Central, muy en 
especial en su natal Bonao.

50 Entrevista Luis Carvajal. UASD, 2/8/17.
51 Entrevista a Eleuterio Martínez, en la UASD, 20/2/2017.
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A nivel internacional son muchos los dirigentes campesinos 
que vienen a conocer los métodos de luchas puestos en práctica 
por la Federación de Campesinos Hacia el Progreso. El trabajo, 
concientización y lucha iniciado por Aniana y la Federación de 
Campesinos en los años 90 tiene hoy sólidos cimientos. Esa Fe-
deración se mantiene en pie de lucha y en asesoramiento per-
manente por la comisión ambiental de la Academia de Cien-
cias. Así lo constató la autora de este artículo en febrero del 
2017 cuando asistió a una asamblea ordinaria de la Federación. 
Escuchamos a campesinos de 23 comunidades que con gran 
soltura y pleno conocimiento manejaban temas complejos so-
bre medio ambiente, producción agrícola, e incluso, con gran 
naturalidad establecían diálogos con los expertos ambientales 
manejando conceptos que no todos los intelectuales manejan. 
El tema era sobre la Ley de agua y un campesino sabiamente 
expresó, “solo ahora se comprende lo que decíamos en los años 
de lucha contra la minera, una gota de agua pesa más que una onza 
de oro”. Eso es lo que la Ley de agua deja claro.

Aniana se hubiera sentido más que satisfecha de ver cómo 
su gente sigue avanzando y luchando. Porque Aniana no solo 
fue una exponente de esa generación de militantes revolucio-
narios de toda la vida, sino que fue una de las revolucionarias 
que más ha contribuido con su práctica, su calidad humana a 
poner énfasis en los métodos que tengan como centro la parti-
cipación activa y directa del pueblo y la confianza ilimitada del 
pueblo; y Aniana hizo extensivos estos métodos a la forma de 
concebir y hacer la acción política.

Ana Silvia Reynoso, quien conoció a Aniana desde la in-
fancia y compartieron militancia y lucha por mucho tiempo, 
y quien visitó a Aniana en su lecho de muerte, expresó que 
“Aniana hizo conciencia muy joven y fue coherente defendien-
do sus convicciones de forma visceral; ella, al igual que Juan 
Bosch, nunca abandonaron la lucha, formaron organizaciones 
nuevas cuando se corrompían dónde estaban. Dos días antes 
de su muerte física estaba muy viva, muy sana en su mente y 



211ECOS

ECOS, Año xxiv, Vol. 1, Nº 14, Enero-junio 2017

muy clara en sus ideas, persistente en lo que ella había hecho, 
lo que había sido su vida, lo que había sido su sacerdocio. Para 
mí fue una dirigente femenina nacional, respetuosa y respeta-
da, debe ser modelo para todo aquel que quiera luchar por los 
intereses del pueblo.52

Comentarios finales

Aniana falleció a los 73 años, en Bonao, el 16 de diciembre 
del 2002. Murió con la convicción de haber seguido el camino 
que su consciencia le mostraba sin dejarse derrotar por las pér-
didas en las batallas en que militó o por la muerte de sus com-
pañeros en el campo de batalla (el inmenso, como ella llamaba 
a Manolo Tavárez, Caamaño y tantos otros). Con su mirada 
fija en el horizonte de una patria justa y para todos, Aniana 
encontró la manera de insertarse a cada paso en las luchas del 
pueblo, sobreponiéndose a las divisiones políticas de los gru-
pos en que militó y comprendiendo que la causa campesina en 
su provincia natal y la lucha ecológica fueron al final de sus 
días el aporte que la patria le pedía. Aniana fue una revolucio-
naria de toda la vida, tuvo que soportar 16 operaciones, y ello 
no impidió que su lucha mermara. Su dedicación a la lucha por 
la libertad, abrazada desde el año 1958 en el exilio, la mantuvo 
toda la vida al lado del pueblo y a lado de sus mejores causas. 
En Bonao, su terruño natal, Aniana fue la insignia de la lucha 
ecológica, por lo cual se le llama y se le conoce como “La Cen-
tinela de las Aguas”.

Su intensa lucha junto a los campesinos de la loma de Blan-
co en Bonao le llegó en un momento de su vida que había 
realizado una autocrítica de lo que habían sido los métodos 
erróneos de la izquierda y dejando atrás la vieja práctica se 
decidió a buscar nuevos métodos. Estos consistieron en que 

52 Entrevista a Ana Silvia Reynoso, su residencia en Santo Domingo, 2/2/17.
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toda decisión debía salir de los campesinos a través de diá-
logos, de talleres, asambleas. Se practicó literalmente la de-
mocracia directa; se realizaron periódicamente análisis de co-
yunturas para que los campesinos descubrieran el momento 
presente y la lucha idónea para ese momento. El éxito de esta 
nueva metodología aportó nuevas formas de luchas al movi-
miento campesino que los convirtió en protagonista de su pro-
pia lucha, donde la participación directa y activa del pueblo, y 
la elevación de su conciencia en base a aprender de la propia 
lucha son los componentes fundamentales. Hoy día esta nue-
va forma de lucha es reconocida y estudiada en gran parte de 
los movimientos campesinos de América Latina. Son muchos 
los líderes campesinos latinoamericanos que llegan a Repú-
blica Dominicana, y viajan hasta la loma de Blanco a conocer 
los métodos de lucha puestos en práctica por la Federación de 
Campesinos Hacia el Progreso.

Por otra parte, la historia de esta gran revolucionaria plantea 
la impostergable tarea de reescribir la historia para visibilizar 
liderazgos femeninos como el de Aniana y otras mujeres que 
la historiografía tradicional no recoge. El gran reto de la his-
toriografía actual es el de desarrollar modelos ideológicos y 
organizativos en la narrativa histórica capaces de incorporar 
la experiencia de la totalidad de la población. Esta historia no 
solo daría cuenta del poder, sino de la salud, la educación, la 
diversión, los modelos familiares, entre otros temas. Estaría 
concebida desde la perspectiva de la humanidad en su queha-
cer cotidiano. Hoy no se puede hablar de igualdad cuando más 
de la mitad de la humanidad no tiene historia. Solo cuando se 
hayan rescatado e incorporado la participación y las contribu-
ciones de las mujeres se empezará a poner fin a la desvaloriza-
ción histórica de la mujer.

El hecho de que todavía vivan muchas mujeres protagonistas 
cuyos relatos no están incluidos en las páginas de la historia, 
permite suponer que aún hay tiempo de utilizar con prudencia 
la historia oral, e incorporar sus acciones y testimonios, como se 
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ha mostrado con el caso de Aniana Vargas para ir llenando los 
vacíos y lagunas que caracterizan la historiografía dominicana.

Lo importante no es que el 15 de noviembre del 2002, días 
antes de su muerte, el Senado de la República le entregara el 
título de Madre protectora de la ecología, y que ese mismo día 
también haya sido declarada por la Sala Capitular del Ayunta-
miento del Municipio de Bonao como Hija meritoria de Bonao. 
Ni que la UASD la declarara Dama extraordinaria, por su inne-
gable valor por los mejores intereses de la nación y de los más des-
poseídos. Lo importante debe ser que su ejemplo de vida, que 
sus principios inquebrantables y de lucha infatigable siempre 
al lado del pueblo, que todo ese legado sea conocido por las 
nuevas generaciones para que su vida pulcra sirva de ejemplo 
a la juventud dominicana.

Aniana Vargas (Óleo de Miguel Núñez).
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