
El Partido Comunista en la Argentina ante 
Moscu: deberes y realidades, 1930-1941 

SILVIA SCHENKOLEWSKI-KROLL 
Universidad Bar Ilan 

La historia del Partido Comunista en Argentina (PCA) fue tratada en 
distintas publicaciones, desde la escrita por el propio partido hasta 
investigaciones de historiadores que analizaron el tema basandose en el 
material que estaba a su alcance. 1 El presente trabajo se ocupa de un periodo 
y de una faz que hasta ahora no se han tratado: la decada del 30 y principios 
de la del 40 y la actividad del PCA vista desde las relaciones con la central en 
Moscu. 

El periodo esta delimitado por dos hechos que cambiaron la situaci6n del 
PCA: el golpe militar de septiembre de 1930, que lo convirti6 en ilegal, y la 
invasion de Alemania a Rusia, que transform6 a esta ultima en una potencia 
aliada y por ende ampli6 las simpatias hacia el comunismo local. Este trabajo 
se basa principalmente en documentaci6n primaria del Centro Ruso de 
Conservaci6n y Estudio de Documentos para la Historia Moderna (ex 
Archivo del Partido Comunista) y del Archivo de Estado de Rusia, ambos de 
Moscu. 

En este marco surgen varias cuestiones a tratar: si hubo cambios en las 
actividades del PCA y cuales fueron, dado el estado de clandestinidad en que 
le toc6 actuar, tanto en sus relaciones con la central en Moscu como desde el 
punto de vista local; cual fue la postura de la central de Moscu ante la 
ilegalidad; en que medida las organizaciones colaterales suplieron las 
actividades del partido, tanto en el marco nacional como frente a sucesos 
mundiales; que lugar ocuparon las secciones idiomaticas durante el periodo 
determinado. 

En base a la documentaci6n antedicha y las preguntas que se desprenden de 
la misma, la hip6tesis propuesta es que la central del Comintern en Moscu no 
cambi6 su actitud hacia el PCA despues de que este pas6 a ser ilegal. Sus 
exigencias con respecto a la actividad a desarrollar, asi como a la autocritica a 
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posturas y acciones en las que, de acuerdo a la linea del Comintern, se habian 
cometido errores, no disminuyeron en comparacion con ei decenio anterior. 
Conforme a esas exigencias, el PCA trato de cumplir su cometido, si no por 
via directa, mediante las secciones idiomaticas o mediante las organizaciones 
colaterales. El resultado final fue relativo, y estribo mas en el interes que un 
tema determinado desperto en el publico queen los esfuerzos que el partido 
invirtio en esclarecimiento. 

El Partido Comunista Argentino durante los aiios veinte 

En 1930, el PCA contaba con diez afios de actividad como tal. Durante la 
decada del veinte habia llegado a tener dos representantes en el Concejo 
Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires. En 1928 sufrio una crisis por la 
cual fueron expulsados parte de sus principales activistas, los llamados 
"chispistas", entre los que se destaca el lider y concejal Jose Penelon. El 
motivo fue el haberse identificado con la oposicion de izquierda en Rusia, 
contraria a reivindicaciones inmediatas y que preconizaba la obstruccion a 
regimenes parlamentarios. La plana dirigente que quedo e introdujo al PCA a 
los afios treinta estaba constituida por algunos de sus fundadores o figuras ya 
conocidas: los hermanos Rodolfo y Orestes Ghioldi, Victorio Codovilla, Jose 
Mallo Lopez, M. Rosen. 

En julio de 1929 se reunio en Buenos Aires la Conferencia de los Partidos 
Comunistas Latinoamericanos, con la participacion de 38 delegados de la 
mayoria de los paises del continente. Alli se trato la linea estrategica y tactica 
a seguir, teniendo en cuenta las caracteristicas comunes en el orden social, 
economico y politico. El Secretariado Latinoamericano de la Internacional 
Comunista que debia coordinar las actividades en los distintos paises tambien 
tuvo su asiento en Buenos Aires.2 Estos hechos demuestran la centralidad de 
Argentina en el PC a nivel continental. Las relaciones interamericanas entre 
si, y estas con respecto a la central del Comintem, merecen ser objeto de un 
trabajo aparte, utilizando los archivos abiertos a la investigacion a partir del 
ultimo decenio. 

El PCA contaba a principios de 1930 con aproximadamente 1600 afiliados, 
la mayor parte de ellos en la Capital Federal y alrededores, ademas de 
diversos grupos en las provincias de Santa Fe, Cordoba y Entre Rios y en la 
gobemacion de Chubut (Comodoro Rivadavia). 3 En su mayoria eran 
inmigrantes, de alli la importancia de los grupos idiomaticos, siendo el PC 
el l'.mico de los partidos argentinos que permitio, de acuerdo al sistema 
sovietico, la existencia de una organizacion basada en un comun denomi
nador etnico. Los principales grupos idiomaticos eran el judio y el italiano; el 
primero tenia intereses directos en la Union Sovietica, tanto por el origen de 
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parte de sus afiliados como por el tema de la Region Judia Autonoma de 
Birobidjan, hechos que repercutieron en su actividad; el segundo, dada la 
suspension de la inmigracion italiana durante el gobierno de Mussolini, 
parece haber tenido una actuacion menos notoria. El PC contaba con una 
periferia de simpatizantes, en parte adheridos a las organizaciones colaterales 
como el Socorro Rojo Internacional (SRI) o ligados a un grupo idiomatico 
como Procor, fundado en 1924 como "organizacion de ayuda a la 
productivizacion de las masas judias declasificadas de la Union Sovietica". 
El numero de simpatizantes adheridos a esas organizaciones llego a cerca de 
10.000. A pesar de que el PCA contaba tambien con simpatizantes en circulos 
intelectuales, no se concreto su meta principal: convertirse en un partido de 
masas.4 

La situacion del Partido Comunista Argentino en la ilegalidad 

El golpe de estado que destituyo al gobierno democratico del presidente 
Hipolito Yrigoyen en septiembre de 1930 produjo un cambio radical en la 
situacion del PCA. El gobierno militar, encabezado por el general Jose E. 
Uriburu, lo declaro ilegal. Esta medida no resulto extrafia, dado el corte 
COnservador-fascista del regimen impuesto y los antecedentes de SUS gestores 
con respecto al comunismo. Esta situacion juridica implico allanamientos a 
locales del partido y domicilios privados, arrestos y deportaciones de afiliados 
y simpatizantes. La filial local del SRI, que en los afios veinte se habia 
dedicado principalmente a la ayuda a presos politicos en Polonia, tuvo que 
abocarse a auxiliar a los presos de Villa Devoto, a los confinados en Ushuaia 
y a los extranjeros deportados en virtud de la ley de residencia y a sus 
respectivas familias. 

Las elecciones de noviembre de 1931 llevaron al poder al general Agustin P. 
Justo. A pesar de que este no siguio la linea dura de SU antecesor y tomo en 
cuenta algunas necesidades de la clase obrera, por ejemplo mediando en 
huelgas, continuo las deportaciones de agitadores y amplio las atribuciones 
de la policia, para lo cual creo la Seccion Especial, que se ocupaba de reprimir 
las actividades de la izquierda. A partir de 1932, como consecuencia del 
resurgimiento del conservadurismo, el ex ministro del interior de Uriburu, 
senador M. Sanchez Sorondo, propuso el proyecto de ley de represion del 
comunismo.5 

Hasta 1932 no hubo cambios en los cuadros dirigentes; ese afio Codovilla 
paso a Espafia y volvio a la Argentina recien en 1941. Rosen se traslado a la 
Union Sovietica. Los acontecimientos del periodo tratado no cambiaron 
basicamente la direccion del partido, como ocurrio a fines de los veinte. 
Purgas de elementos definidos como trotzkistas y de elementos declarados 
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disidentes no parecen haber pertenecido al liderazgo propiamente dicho. Por 
ejemplo: Rodolfo y Orestes Ghioldi continuaron actuando; Luis V. Sommi, 
que habia sido expulsado en 1928, volvi6 a las filas. Cuadros procedentes del 
proletariado como Arnedo Alvarez y Peters se sumaron a la direcci6n. Desde 
sus comienzos, el contacto con la central del Comintem en Moscu estaba 
basado en correspondencia. En la epoca tratada, firman los documentos 
enviados por el Comintem Stephanof, G. Dimitrov y algunos seud6nimos 
como Bernard, Ghitor, Orestes. En cuanto a la influencia de Codovilla desde 
el exterior, la documentaci6n de archivo no la atestigua y esta basada en 
memorias que podrian ser fidedignas. 

Los principales documentos eran informes acerca de la situaci6n politica y 

socio-econ6mica del pais, como asi tambien acerca de las actividades del 
partido mismo que el PCA enviaba al organismo central, especialmente a la 
oficina latinoamericana, y las directivas que este remitia al comite ejecutivo 
del partido local. Tanto los unos como los otros estaban basados en los 
esquemas que la doctrina comunista habia fijado. En otras palabras, los 
informes se adaptaban a lo que la central queria recibir. Otras fuentes de 
informaci6n, no existiendo entonces relaciones diplomaticas entre la 
Argentina y la Union Sovietica, si las hubo, fueron secundarias. De acuerdo 
a esas premisas, el analisis de los informes y el confrontamiento con otras 
fuentes de la historia argentina de la misma epoca darian por resultado una 
interpretaci6n que raya en distorsi6n de los hechos por parte del ente 
informante. 

A esto debe agregarse hasta que punto discemian en Moscu entre las 
situaciones reales de los distintos paises del continente, dados los informes 
normativos. Solo un estudio comparativo de las relaciones entre el Comintern 
y otros partidos latinoamericanos, basados en fuentes paralelas a las del 
presente trabajo, podran dar una respuesta definitiva al respecto. 6 

Este planteo explica en parte el motivo por el cual, desde el punto de vista 
del Comintern, basicamente no hubo ninguna diferencia entre la reacci6n 
ante el golpe de estado, que cambi6 el regimen de gobierno y la situaci6n legal 
del partido, y la que hubo con respecto a cuestiones anteriores, cuando el 
partido gozaba de libertad de acci6n. En ambos casos existi6 una gran brecha 
entre las exigencias del organismo central y las posibilidades reales del partido 
local. Sobre todo tratandose de un partido que era una infima minoria en el 
campo politico y que para acrecentar su potencial debia aprovechar 
situaciones que en la realidad no eran tan criticas como Moscu hubiera 
querido. Esta diferencia entre las exigencias de Moscu y las posibilidades del 
PCA se acentua durante el regimen militar de Uriburu y la presidencia de 
Justo , cuando el partido es perseguido. A pesar de ello, como veremos, no 
hubo ningun cambio en la politica del Comintern con respecto al PCA. El 
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mecanismo de la autocritica implantado por el Comintern, que debia juzgar 
las acciones del partido local de acuerdo a los canones vigentes en Moscu, 
funcion6 de la misma forma en el caso de la crisis econ6mica de 1929 como 
despues de septiembre de 1930. En ambos casos, el comite ejecutivo del PCA 
reconoci6, bajo la firma de V. Codovilla, que no habia aprovechado la 
situaci6n (hambre, desocupaci6n, fusilamientos en el segundo caso) para 
llegar a las masas. 7 

Durante los meses que siguieron al golpe de estado disminuy6 naturalmente 
la actividad partidaria; los cuadros que no sufrieron persecuciones prefirieron 
actuar por medio de las organizaciones colaterales, por considerarlas menos 
peligrosas. A pesar de ello, en mayo de 1931 se reuni6 en Rosario una 
convenci6n nacional, en la que se lleg6 a conclusiones de acuerdo a la 
autocritica. Su eje central giro sobre el tema de no haber pronosticado los 
sucesos y haber empleado todas las energias en combatir el regimen de 
Y rigoyen, asi como el no haber sabido conquistar elementos anarquistas que 
sostenian que todos los partidos eran el mismo mal. El error mas notorio que 
se autocriticaba el ejecutivo era el no haber sabido conectar al partido con las 
masas. Para ello, de acuerdo a las 6rdenes del Comintern, era necesario 
conquistar posiciones en los grandes establecimientos industriales y luchar 
contra los oportunistas que no estaban interesados en la proletarizaci6n del 
partido. Dicha conquista debia realizarse a traves de la tactica del "frente 
unico desde abajo" , lo que significaba proponer la unificaci6n en los comites 
de fabricas y poner al frente de ellos a dirigentes leales al partido, que 
lucharan por las reivindicaciones del proletariado desenmascarando tanto a 
socialistas como a sindicalistas y anarquistas. Desde las fabricas se debia 
llegar al campesinado. Este debia ser el camino que llevara a las masas desde 
el punto de vista organizacional. Desde el punto de vista ideol6gico-politico, 
esta organizaci6n debia estar respaldada por un contenido monolitico, sin 
desviaciones. Cada lucha obrera argentina debia vincularse con la lucha 
contra la guerra interimperialista y sobre todo contra la guerra antisovietica. 
El slogan debia ser: "la causa de la URSS es la causa del obrero argentino". 
De acuerdo a esa consigna, el PCA debia aglutinar un entorno de adherentes 
netamente proletarios, deslindando elementos pequefi.o-burgueses.8 

A pesar de la afirmaci6n de Rodolfo Ghioldi , miembro del Secretariado 
Latinoamericano (1932), de que el partido se transform6 en proletario, 
documentos de la epoca de la presidencia de Justo atestiguan que el PCA no 
se habia sobrepuesto a los defectos que le sefi.alaban. De acuerdo a la 
tradici6n del partido de los afi.os veinte, la situaci6n nacional es formulada en 
los informes en un tono pesimista, segun la predisposici6n en Moscu para 
escuchar: la presi6n del imperialismo anglo-americano que acarrearia a la 
guerra, la pesima situaci6n del agro que llevaba hasta a la burguesia a pensar 
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en una reforma agraria, la cns1s econ6mica que traia aparejada la 
devaluaci6n de la moneda y por ende la reducci6n de los salarios y la 
desocupaci6n; el PCA no sabia sacar provecho de esa situaci6n porque estaba 
debilitado, reaccionaba con retardo. Por ejemplo, se incorporaba a destiempo 
a las huelgas; no sabia organizarse contra la reacci6n que organizaba 
pogromos contra obreros extranjeros, principalmente judios. En parte, este 
estado de cosas se debia a desviaciones internas en el propio partido, que 
todavia no se habia adaptado completamente a la linea leninista. Existia una 
desilusi6n de la democracia, que no trajo ningun logro, y una corriente que 
sostenia que "cuanto mas ilegal el partido, mejor"; esto significaba cambiar la 
labor entre las masas por actos de heroismo. Por otra parte, reinaba la 
sensaci6n de que la mala situaci6n acercaria en forma espontanea a los 
obreros al partido.9 La consecuencia de esa autocritica debia ser: "no pasar a 
la ilegalidad sin ofrecer gran resistencia a la reacci6n, sin movilizar a las 
masas en la lucha contra la reaccion". 10 Habia que demostrarles a las masas 
que habia relaci6n entre los ataques al comunismo y la guerra que gestaba el 
imperialismo. En la practica, las tareas del partido en la lucha contra la 
guerra debian ser la sublevacion contra la exportaci6n de came y trigo al 
Jap6n, que conquistaba China y amenazaba a la Union Sovietica. Esto se 
basaba en el hecho de que "el PCA no es un partido nacional sino la seccion 
del partido internacional de la clase proletaria". 11 

Por dos motivos principales, tanto la autocritica como lo que se desprende 
de la misma no concuerdan con la realidad. La crisis de principios de los 
treinta, como consecuencia del colapso de 1929, trajo aparejada la 
devaluaci6n de la moneda y por ende la reducci6n de los salarios, pero no 
acarre6 en Argentina una desocupacion masiva como en paises netamente 
industrializados; la baja en la exportacion de cereales se not6 recien en 1930. 
La Confederaci6n General del Trabajo (CGT), creada el mismo afio, estaba 
dirigida por elementos socialistas e incluia sindicalistas, siendo entonces el 
Partido Socialista mayoria en la Capital Federal. El PCA, siguiendo las 
directivas del Comintern, habia tratado de incrementar, por intermedio de los 
"comites de fabrica" , tacticas mas extremas que las de la CGT, que no le 
aportaron popularidad. El tema de pogromos de la reacci6n tampoco tiene 
asidero en la realidad argentina de la primera mitad de los afios treinta; hubo 
temores, si, pero estos no llegaron a la practica. Por otra parte, la falta de 
logros llev6 a una politica determinista, que sostenia que la mala situaci6n de 
por si atraeria a las masas al partido. En cuanto a la exclusion de elementos 
definidos como pequefios burgueses, la misma falta de adherentes dificultaba 
el prescindir de afiliados que no fueran absolutamente proletarios. La 
practica ordenada, la sublevacion contra la exportaci6n de Argentina al 
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Jap6n, tampoco concordaba con la realidad, pues Argentina no tenia 
entonces relaciones comerciales con el Jap6n.12 

La premisa basica del Comintern de que "la causa de la URSS es la causa 
del obrero argentino" y de que el PCA no era un partido nacional son la clave 
de la falta de consideraci6n de la situaci6n real del pais en general y del PCA 
en particular. De ella se desprenden la necesidad del PCA de informar de 
acuerdo a lo que en Moscu estaban dispuestos a escuchar. Por lo tanto, la 
autocritica en si estaba por encima de las posibilidades del PCA; lo mismo 
puede afirmarse con respecto a lo programado para subsanar los errores 
cometidos. Tanto desde el punto de vista del entorno social como desde el 
numerico y organizacional, el PCA no estaba capacitado para conquistar a 
las masas. Asi continu6 el abismo entre las exigencias del Comintern y la 
realidad. 

El problema de la nacionalidad y las exigencias del Comintern 

En su afan por llegar a algun logro ante Moscu, en 1933 el ejecutivo del 
PCA trat6 el problema de la nacionalidad. El objetivo era llegar a un 
internacionalismo basado en la autodeterminaci6n, como lo formularon 
Lenin y Stalin. La experiencia sovietica era desconocida en Argentina: "Si no 
lanzamos la consigna de Union de Federaciones de Republicas Sovieticas, por 
lo menos debemos discutir el asunto" .13 Se decidi6 investigar los componentes 
etnicos de las provincias y gobernaciones. En la Capital Federal era imposible 
tratar el tema; ni en el barrio de la Boca, de neta ascendencia italiana, ni en el 
de Villa Crespo, donde los judios eran mayoria. Aunque no hay explicaciones 
al respecto, es claro que el ambiente cosmopolita de Buenos Aires no era el 
lugar apropiado para experiencias de ese tipo. Por el contrario, zonas rurales 
densamente pobladas por inmigrantes de un origen comun fueron terreno 
propicio para tratar el problema de la nacionalidad. El ejemplo mas 
sobresaliente traido al caso es el de las colonias judias de la provincia de 
Entre Rios. Segun los informes remitidos a Moscu, esa concentracion judia 
estaba constantemente amenazada de pogromos. Ninos argentinos nativos no 
eran admitidos en las escuelas por ser judios. No les permitian desarrollar su 
cultura y abrir escuelas propias. Clubes y asociaciones culturales estaban en 
peligro de clausura. Lo mismo ocurria con los italianos en las provincias de 
Buenos Aires, Santa Fe y Cordoba y con los galeses de la gobernaci6n de 
Chubut. Cada grupo etnico hablaba su idioma y tenia sus propias 
costumbres. En resumen, ninguno de ellos gozaba de derechos ciudadanos. 14 

Esta descripcion de la situaci6n estaba lejos de la realidad, tratandose de la 
segunda y hasta tercera generacion de hijos de inmigrantes. Con referencia a 
judios e italianos, en los afios treinta existia ya un alto grado de aculturaci6n. 
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El proceso de amalgamar a la inmigraci6n fue parte de la politica educativa 
de principios de siglo. Por una parte, despues de que esa politica fuera 
impuesta, la educaci6n estatal estaba abierta a todos los habitantes. Por otra 
parte, el Estado no se inmiscuia en organizaciones etnicas voluntarias 
dedicadas a la cultura y la educaci6n. Ejemplos de ello existen en la misma 
Entre Rios, donde en 1934 se fund6 una organizaci6n techo de las escuelas 
complementarias judias de la provincia, yen la red de escuelas alemanas que 
funcionaban en la Capital Federal yen el interior. El hecho de que durante la 
epoca tratada organizaciones etnicas identificadas con la izquierda fueron 
reprimidas o clausuradas, no admite una generalizaci6n al respecto. 15 

Tampoco en este caso se conform6 el comite central de Moscu con las 
teorias del ejecutivo argentino. De acuerdo a un modelo marxista que ponia 
como ejemplo la lucha por la independencia de pueblos subyugados, como 
Polonia del siglo XIX, la Argentina nunca lleg6 a una unificaci6n porque era 
un pais semicolonial donde existian intereses de diversos grupos. El capital 
extranjero explotaba principalmente a los indigenas y no les permitia tomar 
decisiones propias. Parte de la revoluci6n antiimperialista debia ser: 
"manifestandonos contra las tendencias particularistas de las clases gober
nantes de diferentes provincias y desenmascarando su ligaz6n con los 
agrupamientos [agrupaciones] imperialistas, debemos al mismo tiempo 
apoyar y encabezar el movimiento nacional revolucionario de las naciona
lidades oprimidas, contra el bloque burgues-terrateniente gobernante y los 
imperialistas que lo respaldan" .16 

Asi como el analisis del partido local no concordaba con la realidad, 
tampoco la respuesta de Moscu era mas acertada, en parte por estar atada a 
teorias preconcebidas, y en parte por falta de un contacto directo y objetivo 
que no solamente pintara la situaci6n de acuerdo a lo que la teoria comunista 
quisiera ver. Aunque se entendiera a la Argentina como un pais semicolonial, 
por ejemplo por sus relaciones econ6micas con Gran Bretana, como vimos, 
no es el caso de nacionalidades oprimidas. Asimismo, el tema indigena, si bien 
existi6, no tuvo la preponderancia que tuvo en otros paises como Peru o 
Bolivia, por haber en la Argentina una mayoria de habitantes de ascendencia 
europea. Moscu no supo diferenciar entre las caracteristicas de los distintos 
paises del continente; por eso, aunque hubiera pretendido que el PCA se 
ocupara de ese problema, este estaba completamente fuera de su radio de 
acci6n, dado que su influencia se limitaba casi con exclusividad a zonas 
pobladas por inmigrantes y sus descendientes. 17 

A mediados de los treinta, cuando se trat6 el tema de las nacionalidades en 
forma artificial, parad6jicamente se trat6 de cambiar tambien las influencias 
en los grupos idiomaticos judio e italiano. Se los criticaba por tener 
influencias nacionalistas pequefio-burguesas el primero, y expresiones 
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socialistas el segundo. La recomendaci6n fue mejorar estos grupos en base a 
las actividades de individuos en las fabricas y no por dictamenes del ejecutivo. 
Es sabida, por ejemplo, la influencia de afiliados judios en la industria del 
mueble y la del vestido o la de italianos en el ramo de la construcci6n; por 
otra parte, las organizaciones parapartidarias que a su vez influian en el PC 
contaban con adherentes que no podian calificarse como netamente 
proletarios y no podia prescindirse de ellos. 18 Limitar las agrupaciones 
idiomaticas unicamente a actividades de tipo laboral concordaba con la 
exigencia de proletarizaci6n del partido, pero por otra parte alejaba a 
inmigrantes cuyos medios de vida no eran exactamente los de asalariados de 
"cuello azul". Sobre todo teniendo en cuenta el proceso de desproletarizaci6n 
por el que pasaba parte de los inmigrantes. 19 

El Frente Popular 

Hacia 1935, el PC habia restructurado sus filas y se calculaba que contaba 
entre 4.000 y 5.000 afiliados. Para ese entonces se habian reestructurado 
tambien los patronatos por nacionalidades del SRI, que en parte suplian las 
secciones idiomaticas y gozaban de mas flexibilidad que ellas por estar 
definidas como "movimiento" y no "organizaci6n", lo cual permitia mantener 
un circulo de adherentes no netamente proletarios. De acuerdo a la situaci6n 
en Europa, el principal objetivo de los patronatos era la lucha antifascista. 
Tambien en este caso cupo a los patronatos judios e italianos la primacia.20 

Esta fue la respuesta practica a la imposibilidad de prescindir de 
simpatizantes y adherentes no netamente proletarios, tanto como periferia 
politica como por ayuda econ6mica. A pesar de ello, esto no represent6 un 
cambio radical en la situaci6n del partido que le permitiera cumplir con su 
cometido de acuerdo a los planes de Moscu. 

El cambio en la linea de acci6n aconteci6 en 1935, cuando surgieron los 
frentes populares en los diversos paises de Europa que conglomeraron bajo 
un mismo techo partidos proletarios y burgueses en la lucha contra el 
nazifascismo; de ejemplo debia servir el congreso del Partido Comunista de 
Francia. Esta linea fue corroborada por el VII Congreso del Comintern 
reunido en Moscu (25.7-21.8.1935). La meta del PCA sigui6 siendo su 
transformaci6n en "un gran partido de masas del proletariado argentino", a 
lo cual se agreg6 "la lucha por la constituci6n del mas amplio frente nacional 
antiimperialista" .21 Este ultimo pun to significaba colaboraci6n con partidos 
politicos que hasta entonces habian sido enemigos a los que se debia 
desenmascarar: el Partido Socialista, el Partido Dem6crata Progresista, la 
Union Civica Radical, como tambien la Confederaci6n General del Trabajo. 
Las instrucciones eran actuar en todo movimiento de masas, hasta de la 
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derecha, para ayudar a los partidarios del Frente Popular a escalar posiciones 
y, en ese marco de accion, tratar de llegar a un acuerdo con los socialistas.22 

"El movimiento de masas lucha contra el imperialismo, contra la oligarquia 
latifundista y brega por las libertades de la democracia". El punto debil es -de 
acuerdo a esta postura del PCA- la carencia de un frente unico obrero, esa es 
la causa por la cual el Frente Popular estaba dirigido por la burguesia 
democratica. Dadas las circunstancias, a pesar que el PCA aspiraba a que por 
intermedio del Frente Popular se plasmara un gobierno nacional revolucio
nario, debia conformarse momentaneamente con un gobierno de tipo 
democratico reformista. Este anhelo de unificacion no impidio que, dentro 
del marco determinado, el PCA tuviera su propio orden de prioridades: "EI 
PC debe prevenirse contra los peligros de no apreciar exactamente el 
momento actual del desarrollo y madurez del movimiento nacional yen vez 
de dar las consignas que el movimiento mismo pone en el orden del dia, 
adelantar aquellas que, como la expropiacion del latifundio y la confiscacion 
de las empresas imperialistas, pueden poner trabas a la creacion del frente 
nacional" .23 

Esta nueva linea politica vino acompafiada de la autocritica correspon
diente. Se cometieron errores durante el regimen radical porque se considero 
a la Argentina un pais imperialista; se penso que la burguesia se habia pasado 
al frente contrarrevolucionario, siendo la realidad distinta: la burguesia 
nacional reformista - la Union Civica Radical - fue derrocada por Uriburu. 
A consecuencia de este cambio de politica, el tema del IX Congreso a 
realizarse en 1936 fue: "La ofensiva del imperialismo y la lucha por la 
formacion del frente unico nacional antiimperialista" .24 

La clave de todo este cambio esta en la definicion del PC mismo respecto de 
la nueva educacion de los cuadros: "viraje tactico del partido".25 El PCA, 
actuando conforme a las ordenes recibidas de las instancias superiores, realizo 
un viraje tactico semejante al de otros partidos comunistas en diferentes 
paises; no cambio para nada premisas basicas, sino que veia en el Frente 
Popular un nuevo camino para llegar a su meta. Los partidos con los que el 
PCA quizo llegar al Frente Popular -el Partido Socialista, el Partido 
Democrata Progresista y la Union Civica Radical- no tuvieron interes en 
hacerlo participe de negociaciones que se tramitaron al respecto, tanto por su 
ilegalidad y su escaso valor electoral como por la aprehension negativa hacia 
el PCA, arraigada en el liderazgo de los partidos mencionados. En el caso de 
la Argentina, el Frente Popular no llego a concretarse debido a circunstancias 
ajenas al partido mismo. 

Si desde el punto de vista politico el PCA no consiguio sus propositos, en lo 
que se refiere a la organizacion gremial, las directivas recibidas lo condujeron 
a pedir en 1935 la incorporacion a la CGT de gremios que estaban bajo 
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influencia comunista. Dada la discrepancia entre sindicalistas y socialistas, 
recien despues de la escisi6n de la CGT en diciembre de 1935, se permiti6 la 
incorporacion de estos gremios a la CGT (Independencia), de mayoria 
socialista. Si bien, como lo senalan diversos autores, la segunda mitad de los 
anos treinta representa un adelanto en la influencia del comunismo en el 
sindicalismo argentino,26 la situaci6n del PCA durante dicho periodo no 
cambi6 radicalmente con respecto a su situaci6n local y sigui6 en sus intentos 
por llegar a formar un frente popular e influir indirectamente en elecciones, 
por ejemplo, apoyando al Partido Dem6crata Progresista (PDP) en las 
elecciones nacionales del 1.3.1936. Habia factores democraticos que pese a su 
oposici6n tanto a Roma como a Moscu, rechazaron el proyecto de ley de 
Sanchez Sorondo y lograron que la Camara de Diputados no lo aprobara. 
Finalmente, en noviembre de 1936, el gobiemo de Justo revoc6 la ilegalidad 
del PCA.27 

La ayuda a la Republica Espanola y el Comite contra el Racismo y el 
Antisemitismo 

Las relaciones con la central del Comintem no sufrieron cambios, 
exceptuando los temas que se trataban, que pasaron en orden de importancia 
de temas argentinos locales a temas de orden intemacional. El Socorro Rojo 
Internacional tom6 riendas en el asunto, pues se trataba de la ayuda a la 
Republica Espanola durante los tres anos de la guerra civil.28 

El SRI compiti6 con la CGT, que impuso una cotizaci6n a sus afiliados. En 
agosto de 1937 se realiz6 el Primer Congreso Argentino organizado por la 
Federaci6n de Organizaciones de Ayuda a la Republica Espanola (FOARE), 
creada por el SRI. Durante el primer anode la guerra, hasta la celebraci6n del 
congreso, se recolect6 mas de un mil16n y medio de pesos de un total de seis 
millones que se envi6. Segun la publicaci6n del propio PCA, la Argentina fue 
el segundo pais en el monto enviado. Un papel importante dentro de ese 
marco cupo a la Comisi6n Israelita de Ayuda a Espana, que consigui6 la 
adhesion de quince organizaciones con filiales en el interior, edit6 
propaganda en idish y lleg6 a reunir 100.000 pesos del mill6n y medio antes 
mencionado. 

Durante el curso de la guerra, la prensa partidaria en idish dedic6 
proporcionalmente mas espacio al tema de la guerra civil espanola que a 
cualquier otro que estaba en el orden del dia, incluyendo temas de interes 
local, como la lucha contra el antisemitismo. Ademas de los informes sobre el 
avance de la guerra, los comentarios optimistas acerca de los logros del 
ejercito de la Republica y las brigadas internacionales, los esfuerzos del 
gobierno republicano por quebrar la politica de "no intervenci6n" y conseguir 
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armas, los articulos recalcaban la necesidad de ayuda en general y la 
necesidad de ayuda por parte del publico judio en particular. La guerra civil 
era considerada como una defensa a toda la humanidad, por lo tanto tambien 
a los intereses judios. Los judios, experimentados en discriminaciones y 
persecuciones, debian enrolarse como voluntarios y contribuir en la mayor 
medida que les fuera posible en la lucha contra el fascismo. Esta fue una 
aplicacion de la consabida teoria de que la solucion del problema judio 
vendra mediante la solucion de problemas universales. 

La propaganda que instaba a la contribucion estaba netamente influencia
da por el sistema de propaganda comunista, que reflejaba estilos y discursos 
de la epoca. Los voluntarios se revelaban unicamente como heroes, cuyo 
maximo anhelo era volver al frente, aun antes de curadas las heridas. Los 
frutos de ese discurso propagandistico se traducian en la practica en 
actividades tales como recoleccion de ropa, venta de "bonos de solidaridad" 
y otras. Cabe destacar la publicacion de avisos de media pagina pidiendo 
contribuciones a la gran campana nacional de trigo para Espana, en los que 
se instaba especialmente a los agricultores judios a donar parte de sus 
cosechas. Firmaban los mismos la FOARE, la Comision Israelita de Ayuda al 
Pueblo Espanol y cinco organizaciones de ayuda de las provincias cerealeras. 

A mediados de 1938, a dos anos de comenzada la guerra, los minusvalidos 
judios fueron tema en la prensa comunista judia. Se consideraba que parte de 
la ayuda que se prestaba a la Republica consistia en eximirla de la 
rehabilitacion de los minusvalidos judios heridos en combate. Muchos de 
ellos no podian retornar a SUS paises de origen, por ser estos de regimen 
nazifascista; otros tendrian que encontrar trabajo adecuado a sus posibili
dades. Los judios debian ocuparse del tema, sobre todo aquellos que por 
motivos familiares no se incorporaron a las filas, sostenian los articulos. 
Significativamente, la Union Sovietica no fue citada como lugar que podria 
acogerlos. Esta actitud coincide con el cierre de permisos de inmigracion a 
judios interesados en establecerse en Birobidjan. De acuerdo a estos datos, la 
dedicacion del publico judio comunista y una periferia de allegados se debia 
toda y en todos los aspectos a la causa republicana. Esta era la premisa de la 
politica del Comintern en aquel momento. Esto explica, por lo menos en 
parte, el por que esta prensa informo acerca de sucesos concernientes a judios, 
como su situacion despues del Anschluss de Austria, pero no promovio ayuda 
a los mismos. Cabe destacar el caso, puesto que al mismo tiempo existia el 
problema de las victimas judias del nazismo y en mas de una oportunidad 
dentro de la colectividad judia se critico a los judios comunistas por no 
ocuparse de las necesidades de sus hermanos. 

Por otra parte, cabe senalar que la ayuda a Espana no fue solo material. 
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Entre 200 y 500 voluntarios partieron desde la Argentina a las brigadas 
internacionales, por indicacion expresa del Comintern.29 

Otro evento, esta vez de orden local, que ya fue estudiado en otras 
publicaciones, fue el papel del PC en la formacion del Comite contra el 
Racismo y el Antisemitismo en 1937 y el Primer Congreso reunido en 1938. A 
esta organizacion se adhirieron en un principio personalidades de todo el 
espectro politico argentino; al frente estaban figuras de intelectuales 
identificadas ideologicamente con el PC, pero no activistas. 30 Pueden 
considerarse los dos afios de actuacion del Comite como un logro para el 
partido, a pesar de que muchos de los primeros adherentes se alejaron 
justamente por su origen e intenciones. El principal logro fue, como en el caso 
de la ayuda a Espafia, atraer la atencion de circulos mas amplios. 

El pacto Molotov-Ribbentrop 

El gran problema del comunismo local en lo que se refiere a esclareci
miento, que represento un cambio total a los exitos antedichos, se planteo al 
comienzo de la Segunda Guerra Mundial con el pacto Molotov-Ribbentrop. 
Las ofensivas de Alemania a Europa Occidental y la declaracion de guerra de 
Gran Bretafia como consecuencia de la invasion a Polonia se explicaron como 
una guerra entre potencias imperialistas: "La l'.mica politica realmente 
popular, realmente argentina, tiene que ser la mas estricta neutralidad, la 
de impulsar el progreso del pais, librandolo de su papel de apendice 
economico de imperialismos extranjeros. Cada argentino honesto ... repudia 
la invasion, pero sabe que son males del imperialismo capitalista y no de una 
raza ode un pais". 31 

El PCA se opuso terminantemente a la tendencia del PS y hasta de la 
cancilleria argentina, que en un momento dado penso ponerse de parte de los 
paises agredidos. Segun el PCA, no les interesaba la libertad de pueblos 
oprimidos, pues de ser asi tendrian que liberar las islas Malvinas y luchar por 
la independencia de Irlanda del Norte; los movilizaba, en cambio, "el triunfo 
de un grupo de capitalistas imperialistas sobre otro rival". 32 De acuerdo a 
estas premisas, basadas en comparaciones impertinentes, el PCA se opuso al 
boicot de mercaderias alemanas y aprobo con simpatia el asilo concedido a 
los marinos del Graf Spee. Los judios comunistas se vieron en una situacion 
mas comprometida aun, cuando llegaron noticias sobre el trato que recibian 
sus congeneres en Polonia bajo la ocupacion nazi. Por una parte, defendian la 
neutralidad y, por otra, no publicaban la verdad de lo que acontecia en 
Polonia. 33 No cabe duda de que el viraje que medio entre el pacto germano
sovietico y la invasion de Alemania a Rusia en junio de 1941 fue uno de los 
mas dificiles de explicar, una situacion insostenible por su falta de logica, 



sobre todo tomando en cuenta la lucha contra el nazi-fascismo que desarrollo 
el partido has ta 1939. 

La invasion alemana a la Union Sovietica 

El impacto de la invasion a Rusia produjo un vuelco en la opinion publica y 
el PCA se beneficio de la popularidad de la que gozo la Union Sovietica. Se 
organizo la Comision Democratica Argentina, en la que participaron 
representantes de distintos sectores, como asi tambien la Comision Medica 
y la Comision Israelita, con el fin de enviar ayuda. En septiembre de 1941 , la 
prensa argentina reprodujo el manifiesto del "mitin hebreo de Moscu", 
organizado por el Comite Hebreo Antifascista, hecho que conmovio 
especialmente a miles de judios argentinos. Las tres organizaciones 
mencionadas hicieron el primer envio de 120 toneladas de viveres y ropas 
ese mismo mes; mientras tanto, prosiguio la campaiia y se dirigieron a la Cruz 
Roja Sovietica para averiguar cuciles eran las necesidades mas urgentes. 34 No 
cabe duda de que siendo el judio un sector importante en el PCA, esta 
preponderancia se acentuo. No en vano el gobierno sovietico resurgio la 
organizacion judia con miras a pedir ayuda de los judios del mundo libre. 

En conclusion y sin haber entrado en detalles, podemos decir que la 
relacion entre el PCA y el Comintern no cambio a consecuencia del estado de 
ilegalidad del partido local y las exigencias superiores a las posibilidades 
reales no disminuyeron. El Comintern, por su parte, no supo o no quiso 
tomar en cuenta las particularidades de la situacion argentina, sino que aplico 
moldes preconcebidos que cambiaban de acuerdo a sus propias decisiones. El 
PCA trato de satisfacer estas exigencias, dependiendo el exito no del partido 
mismo sino de las circunstancias nacionales e internacionales. En la politica 
local, no consiguio la colaboracion de otros partidos porque, de acuerdo a las 
ordenes recibidas, los ataco; luego, cuando trato de reconciliarse, una vez mas 
siguiendo directivas que emergian de una esfera ajena a la realidad argentina, 
no lo necesitaron. En el terreno sindical, si logro introducir a algunos de sus 
afiliados en gremios donde los inmigrantes eran numerosos, llegando incluso 
a la direccion de los mismos. Esto puede considerarse paralelo a la actividad 
en organizaciones o movimientos por origen etnico. Las agrupaciones 
idiomaticas tuvieron un papel importante, especialmente el de mantener 
una periferia de simpatizantes. Sirvieron de ejemplo para transplantar teorias 
sovieticas a una realidad no adecuada. La periferia de simpatizantes era 
mantenida tambien por las organizaciones colaterales que, aunque tambien 
perseguidas, podian actuar bajo otros rotulos. Tambien tuvo cierto exito y 
logro ampliar la periferia de simpatizantes cuando promovio actividades no 
abiertamente partidarias, de corte humanitario, tal como es el caso del 
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antisemitismo, de la guerra civil espafiola y la invasion alemana a la Union 
Sovietica. 

Visto desde el punto de vista de la sociedad argentina durante el periodo 
tratado, el comunismo fue una ideologia importada cuya importancia estriba 
mas en el experimento en si que en el grado de influencia que tuvo en la 
sociedad argentina. Desde el prisma del PCA mismo, no logr6 satisfacer 
todas las demandas y exigencias del Comintern. En cuanto a este, por SUS 

metodos de acci6n, no supo dedicar al PCA, como posiblemente no lo hizo 
con respecto a otros partidos comunistas de la region, un tratamiento 
especifico acorde a las circunstancias particulares de la politica y la sociedad 
argentina. 

Cabe ahora un estudio comparativo con otros paises latinoamericanos que 
utilice la documentaci6n puesta a disposicion de los investigadores en tiempos 
recientes. Falta tambien estudiar la especificidad del arraigo del PCA en 
sectores determinados de la Argentina. 
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