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Resumen 

El objetivo del presente trabajo es analizar la conflictividad obrera en el Paraguay entre 

1931 y 1947. El recorte cronológico se sostiene en varias razones. En primer lugar, se trató 

de un período en el cual el comunismo –aprovechando el “vacío” dejado por las corrientes 

anarquista y socialista fuertemente reprimidas o cooptadas por el régimen liberal– alcanzó 

la hegemonía al interior del movimiento obrero paraguayo, logrando quedarse con la 

dirección de sus principales organizaciones. En segundo lugar, durante el período se dio 

comienzo a una fuerte intervención estatal en los conflictos laborales, evidenciada en la 

intensificación de la represión y vigilancia policial, en la creación de instancias de 

mediación y conciliación, en la paulatina sanción de leyes laborales, y en los sucesivos 

intentos gubernamentales de asumir el control de las organizaciones obreras. En tercer 

lugar, se trata de un período de crisis económica (además de social y política), que afectó 

sensiblemente la situación de la clase trabajadora paraguaya y su relación con las 

patronales, que se resistieron sistemáticamente a cumplir las nuevas leyes laborales. 

En consecuencia, este trabajo pretende abordar la conflictiva relación entre un avance 

gubernamental sobre el movimiento obrero; un movimiento obrero combativo e 

identificado mayoritariamente con fuerzas de izquierda que, sin rechazar la intervención 

estatal y su actividad mediadora y conciliadora en los conflictos, se resistió tenazmente a 

la regimentación estatal de sus organizaciones y se aferró a su autonomía; y una situación 

económica que hizo más acentuado el enfrentamiento entre obreros y patrones en los 

lugares de trabajo. 

Si bien la historiografía paraguaya viene renovándose desde hace algunas décadas, con 

nuevos enfoques y abordajes, y perspectivas actualizadas (Telesca, 2020), la historia del 
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movimiento obrero paraguayo es un objeto de estudio aún en conformación. Si bien 

contamos con importantes obras de referencia con respecto a la etapa liberal y parcialmente 

de la década de 1930 (Chartrain, 1995; Rivarola, 2010; Gaona, 2008), y con algunos 

trabajos sintéticos o generales que abarcan gran parte del siglo XX –entre los que se 

destacan los de Andrew Nickson (1987), Robert J. Alexander & Eldon M. Parker (2005) y 

Salinas (1984)– la bibliografía sobre el movimiento obrero durante las décadas de 1930 y 

1940 sigue siendo escasa. Al clásico y pionero trabajo de Francisco Gaona (2008), cuyo 

tomo III sólo llega a 1941 y que, a pesar de su agudeza y exhaustividad podemos incluir 

dentro de los aportes testimoniales del protagonista, apenas podemos sumarle algunos 

títulos más recientes, en su mayor parte todavía inéditos. Debemos mencionar, 

primeramente, la memoria inédita de posgrado de José C. Rodríguez (1985), que trabaja el 

proceso de “copamiento” o “apoderamiento” de los sindicatos por el Estado a través de 

diversas estrategias de regimentación y disciplinamiento, en una periodización que el autor 

sitúa entre la revolución febrerista de 1936 y la derrota de la huelga de 1958. Evaristo 

Colmán Duarte (2002), también en una inédita tesis de doctorado, trabaja la confluencia 

entre el movimiento obrero y la ideología nacionalista, encontrando en este aspecto el 

punto fundamental de la pérdida de autonomía del movimiento obrero, cooptado o 

disciplinado por el estado. Finalmente, la obra de Ignacio González Bozzolasco (2020) 

constituye el principal aporte contemporáneo para el conocimiento del sindicalismo y el 

movimiento obrero durante el período que nos interesa. En su tesis doctoral titulada 

“Estado, sindicatos y legislación laboral en Paraguay (1931-1961)” profundiza en las 

relaciones institucionales entre el Estado y las organizaciones sindicales, en un contexto 

en que inicia y se profundiza la intervención estatal en la “cuestión obrera”. Si bien la tesis 

tiene un marcado acento institucionalista, recupera en parte la lucha política del 

movimiento obrero en su carácter autónomo, en tanto que el autor considera que el mismo 

proceso de conformación de instituciones y normativas laborales no es sino una respuesta 

a la incidencia (y el potencial subversivo) que el movimiento obrero alcanzó para la época. 

Tampoco es mejor la situación desde la perspectiva del comunismo. En efecto, no 

contamos con una historia del sindicalismo comunista, a pesar del peso que llegó a alcanzar 

en el movimiento obrero. A decir verdad, no contamos tampoco con una historia detallada 

del PCP en gran parte del período. Las historias “oficiales”, que no pasan de ligeras 

reseñas, son excesivamente vagas y fragmentarias, y están centradas mayormente en la 

intervención del partido en la política general del país (Campos, 1970; Rosales, 1991; 

Bonzi, 2009). En los últimos años, la bibliografía sobre el comunismo paraguayo, en el 

período previo a la década de 1950 (descartamos aquí las producciones a partir de esta 

fecha, más numerosas y vinculadas a la resistencia armada a la dictadura de Stroessner), 

ha comenzado a tener algún desarrollo, esperándose una probable y necesaria expansión a 

futuro. En materia de investigaciones académicas, sin dudas, destaca el excelente y pionero 

trabajo –lamentablemente todavía inédito– de Eduardo Bogado Tabacman (1991), que se 

circunscribe desde los orígenes del partido hasta la guerra del Chaco (1923-1935): un 

trabajo exhaustivo y detallado, construido a partir de numerosas fuentes –tanto escritas 

como orales– de valor inestimable. Charles Quevedo y Lorena Soler (2019) han publicado 

un breve artículo sobre el mismo tema, menos exhaustivo y detallado, pero aportando 

algunos interesantes documentos del comunismo internacional, accesibles sólo muy 

recientemente (Jeifetz & Jeifetz, 2015; Jeifetz & Schelchkov, 2018). A partir de este 

mismo material, también contamos con un trabajo de los investigadores Victor y Lazar 

Jeifetz (2012 y 2019), que han analizado la difícil relación del PCP con las autoridades de 

la Comintern, especialmente el “caso Ibarrola” y la intervención del naciente partido en 

1929. Sobre el período de la contienda chaqueña contamos, además, con el excelente 

trabajo de Juan Luis Hernández (2020), quién ha investigado la oposición a la guerra en 
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ambos países beligerantes y en la región, oposición en la que los comunistas jugaron un 

rol protagónico. Milda Rivarola (2017), por su parte, trabajó la recepción que la 

Revolución Rusa tuvo en la prensa paraguaya, siendo de particular interés su recuperación 

del periódico Bandera Roja, alrededor del cual se conformó el primer núcleo comunista 

en el país. La ya mencionada investigadora Lorena Soler (2017), finalmente, ha indagado, 

además, sobre la actividad comunista al interior del feminismo paraguayo, específicamente 

en la Unión Femenina del Paraguay durante la década de 1930, en un aporte valiosísimo y 

prácticamente inexplorado por la historiografía. 
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