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› Resumen 

El estudio de los movimientos de jóvenes de la Acción Católica resulta fértil para abordar distintos 

aspectos de las sociedades de América Latina, advirtiendo los matices que adquirieron estas 

organizaciones laicales en los distintos países y contextos. Este trabajo aborda los archivos que se 

disponen de estas organizaciones en Argentina y Brasil, en especial focalizando en los acervos del 

Movimiento Rural de la Acción Católica de Argentina y de la Juventud Agraria Católica de Brasil. 

Intentaremos mostrar que estas organizaciones, que fueron poco estudiadas, disponen de sendos 

archivos producidos al calor de su vida, producto de las rutinas administrativas y de la burocracia de 

su funcionamiento, y están en repositorios universitarios disponibles para quienes deseen 

investigarlos. Consideramos que estos archivos pueden ser abordados desde múltiples dimensiones y 

aportar a distintos campos de estudio, no solo al de la historia del catolicismo latinoamericano.  

› Introducción 

Este trabajo parte de la inquietud de analizar los tipos de archivo que se emplearon para reconstruir las 

historias de los movimientos especializados de la Acción Católica de Argentina y Brasil, en especial 

de las organizaciones dedicadas a los espacios rurales de ambos países. En primer lugar, 

introduciremos el tema de investigación con una breve reseña del desplazamiento del tema entre la 

tesis de maestría y el proyecto doctoral. A continuación, describiremos los estudios realizados sobre la 

Acción Católica especializada en ambos países, para después abordar los estudios sobre el 

Movimiento Rural de la Acción Católica Argentina (MRAC) y la Juventud Agraria Católica (JAC) de 

la Acción Católica brasileña. Finalmente, intentaremos mostrar que estas organizaciones, que fueron 

poco estudiadas, disponen de sendos archivos que pueden ser abordados desde múltiples dimensiones 
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y aportar a distintos campos de estudio. Consideramos que es necesario continuar aquellos trabajos 

que se proponen: “sacar la historia del catolicismo de la endogamia historiográfica” (Lida, 2015:13). 

› Proyecto inicial: preguntas, problemas y algunas resoluciones 

En las anteriores jornadas de Jóvenes Investigadores, la comunicación presentada giró en torno al 

proyecto en curso en ese momento que era un estudio comparado de dos organizaciones católicas del 

medio rural argentino y brasileño de los años sesenta: el MRAC y el Movimiento de Educación de 

Base brasileño (MEB). En aquella ocasión el problema se centró en torno a la comparación, las 

dificultades para acceder a las fuentes y las posibles estrategias para resolver dichos obstáculos.  

El principal interrogante sobrevenía desde el comienzo con el ¿qué comparar? y ¿Por qué esos casos y 

no otros?. Ese proyecto tenía el propósito central de mostrar que tenía sentido la comparación de 

experiencias católicas en ambos países. El estudio de ambas instituciones nacionales en perspectiva 

comparada no fue una línea de investigación trabajada en profundidad, probablemente por visiones 

construidas por la historiografía abocada al período dictatorial que proyectó una imagen de una Iglesia 

argentina “cómplice” con el proceso dictatorial y una Iglesia brasileña como de “defensora de los 

derechos humanos”. Asimismo, los estudios que integran más de un caso latinoamericano de los años 

sesenta, destacan el aspecto conservador de la Iglesia católica argentina, dado que observan solamente 

el aspecto de la jerarquía católica o los grupos más tradicionalistas. 

La tesis de maestría nos permitió observar que las experiencias católicas seleccionadas diferían en 

múltiples aspectos pero que ello no invalidaba la comparación. En especial, la comparación permitió 

cuestionar y complejizar los casos, resignificar las experiencias de radicalización política de los 

laicos, encontrar nuevos elementos para replantear la posición de la jerarquía con respecto al 

disciplinamiento de los laicos y plantear nuevas líneas de trabajo. En esta dirección, nos inclinamos 

por continuar la investigación de los movimientos de la Acción Católica especializada para los 

ambientes rurales. Consideramos necesario una mirada en la que primara la dimensión trasnacional a 

partir de la articulación del MRAC y de la JAC brasileña en una “red” de organizaciones de la Acción 

Católica surgidas para cristianizar los ámbitos rurales de ambos países en las décadas de 1950-1960. 

Esta “red” se articuló en torno al Movimiento Internacional de la Juventud Agrícola y Rural Católica 

(MIJARC) con sede en Lovaina (Bélgica) y en América Latina con sede en Montevideo (Uruguay). 

Con este nuevo proyecto surgieron nuevas preguntas y problemas. 

› Otro proyecto: otras preguntas 

El nuevo proyecto implicó entrar en una familia de estudios particular al interior del catolicismo, la de 

los movimientos de la Acción Católica. Y junto a ello identificar y localizar los repositorios 

documentales de dichas entidades. 
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El historiador español Feliciano Montero en su estudio sobre el origen y evolución de la Acción 

Católica española, destacó que la Acción Católica fue “un modelo asociativo internacional con 

particularidades nacionales” (Montero, 2005:133). En el caso español, como el argentino y brasileño, 

la Acción Católica General de la década de 1930 siguió el modelo italiano de división entre hombres y 

mujeres con ramas de adultos y jóvenes respectivamente. Este modelo mostraba su ofensiva al mundo 

moderno, aun siendo una iniciativa moderna para la Iglesia, que buscaba formar militantes católicos 

laicos dispuestos a trabajar con la jerarquía y luchar por la recristianización de la sociedad. 

A la par del surgimiento en Europa de la Acción Católica General con primacía del modelo italiano, 

surgieron en el período de entreguerras la Acción Católica especializada por ambiente, siendo 

pioneras la Juventud Obrera Católica (JOC) belga, iniciada por Joseph Cardjin en 1924 y su homóloga 

francesa en 1925/1927 (Baubérot, 2007: 21-42). Luego de éstas se fueron formando para los 

estudiantes la Juventud Estudiantil Católica (JEC) y la Juventud Universitaria Católica (JUC), para los 

pobladores rurales la Juventud Rural/Agrícola (JAC/JARC) y la Juventud Independiente Católica 

(JIC) para los que no encuadraban en ninguna de las otras. 

El modelo belga y francés, a diferencia del italiano, propiciaba la acción por ambiente, considerando 

que quien mejor podía llegar a un espacio era quien pertenecía al mismo. Es decir, era una acción 

llamada del “igual por el igual” en el que un obrero era considerado mejor para evangelizar a otros 

obreros, un estudiante a los estudiantes de su medio como también un “campesino” a su par.  

La pionera JOC introdujo la metodología de los movimientos especializados: la “Revisión de vida”. 

Ésta consistía en el trabajo del “Ver-Juzgar-Obrar”, una metodología que pretendía reflexionar a partir 

de los hechos sobre el contexto que rodeaba a los militantes, juzgar a partir de la reflexión del 

evangelio y los documentos de la Iglesia Católica, y conminar a la acción.  

Este modelo que en gran parte de Europa occidental se expandió durante el período de entreguerras, 

en América Latina y en especial en Argentina y Brasil se expandió entre la década de 1940-1950. La 

JOC argentina fue oficializada a nivel nacional en diciembre de 1940 y en el caso de la JOC brasileña 

fue oficializada a nivel nacional en 1947. Siguiendo el ejemplo de la JOC surgieron las ramas 

orientadas a los estudiantes secundarios y universitarios: las JEC en Brasil 1950 y en Argentina 1953; 

y las JUC en Brasil 1950 y en Argentina 1956/1958. Para los rurales se conformó la JAC en Brasil en 

1950 y el MRAC en Argentina en 1958. Por su parte, la JIC se formó en Brasil en 1950. 

Asimismo, dentro del apostolado por ambiente había una diferencia entre varones y mujeres. Por ello 

mismo, existió en un primer momento la rama femenina y masculina en cada uno de los movimientos, 

aunque con variaciones en los países. De igual modo, estas organizaciones fueron organizando 

entidades para continuar su trabajo una vez casados o luego de una cierta edad como movimientos 

especializados de adultos.  

Estos movimientos tras la Segunda Guerra Mundial potenciaron su “espíritu internacionalista” y 

procuraron reunir a los movimientos especializados de cada rama en movimientos internacionales. Así 

en 1950 se realizó la primera Conferencia Internacional de la JOC (López García, 2005:158), en 1954 
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se realizó el primer Congreso Mundial de la JEC, en el que se aprobó su estatuto, y ese mismo año 

también se reunieron por primera vez un conjunto de organizaciones JAC europeas para conformar el 

MIJARC. 

Con la introducción en esta familia de estudios, una de las primeras tareas realizadas fue relevar los 

estudios acerca de los movimientos especializados de jóvenes de la Acción Católica y observar los 

archivos con los que se habían trabajado. Allí advertimos tres cuestiones importantes. La primera de 

ellas era que los estudios específicos sobre los movimientos especializados no eran cuantiosos1. La 

segunda, que en el caso argentino el archivo del MRAC era el único conservado casi en su totalidad 

entre los movimientos por ambientes. Por último, que los movimientos juveniles especializados de 

Brasil tenían archivos clasificados, microfilmados y en guarda de una misma institución. 

Movimientos juveniles especializados en Argentina 

En Argentina la rama más estudiada fue la JOC. Jorge Soneira (1989, 2008) abordó la publicación de 

los asesores de la entidad, analizó algunas trayectorias jocistas y elaboró una tipología de distintos 

modelos de JOC en América Latina. Leandro Bottinelli junto a otros autores (2001) realizaron un 

análisis de la JOC, su composición, relación con la jerarquía y fusión de lo “católico” y lo “obrero” en 

el imaginario, diferenciando la concepción de sus militantes de la que tenía la jerarquía. Por su parte, 

la historiadora argentina Jéssica Blanco (2012, 2014a, 2014b)  trabajó sobre la relación entre la JOC y 

el peronismo, trayectorias post- 1955, la configuración identitaria de los jóvenes jocistas a partir de 

entrevistas y la “cultura clasista jocista”. Así también, Lucía Santos Lepera (2015) estudió la JOC en 

los años cuarenta en la provincia de Tucumán.  

Con respecto a la JUC argentina, los estudios específicos son más escasos. Virginia Dominella (2015) 

analizó en su tesis doctoral el cruce entre “catolicismo liberacionista” y política en las ramas de la 

JEC, JOC y JUC de la ciudad de Bahía Blanca entre 1968-1975. El abordaje en conjunto remite a que 

estas tres organizaciones compartieron asesor, espacios de encuentro, iniciativas públicas, y sus 

miembros compartieron relaciones afectivas y de parentesco. Para Dominella, estos movimientos se 

identificaron con la renovación eclesial y específicamente con el “catolicismo liberacionista”, 

cuestionando el orden vigente y buscando su transformación en los años setenta. En una publicación 

más reciente (Dominella, 2017), retomando aspectos planteados en su tesis, establece vínculos entre 

estas organizaciones locales con sus pares nacionales e internacionales, específicamente recuperó la 

inserción de la JEC y JUC de Bahía Blanca como parte del Movimiento Internacional de Estudiantes 

Católicos-Juventud Estudiantil Católica Internacional (MIEC-JECI), reconstruyendo los vínculos 

locales con el nivel nacional e internacional. 

En estos trabajos se combinan fuentes orales con archivos privados de ex militantes, publicaciones de 

los movimientos y ocasionalmente fuentes provenientes de repositorios eclesiásticos. De ello se puede 
                                                        
1 Dejamos de lado aquí, por razones de espacio, los trabajos que tangencialmente dieron cuenta de estos 
movimientos especializados  
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notar la ausencia de un repositorio que conserve los archivos de estas organizaciones. En este sentido, 

Néstor Auza (1995) hace tiempo señalaba la falta de valoración y de voluntad de concentración y 

ordenamiento técnico del patrimonio documental de la Iglesia en Argentina, con excepciones como la 

de los registros bautismales, de confirmación, matrimonio y defunción o documentación relacionada 

con los bienes físicos. Es así que, la mayoría de las veces los materiales vinculados a las 

organizaciones católicas están desperdigados, muchas veces no conservados en las mejores 

condiciones y con un acceso restringido. 

Con respecto al MRAC, como veremos más adelante, encontramos un archivo excepcional, por su 

conservación pero también por encontrarse en un repositorio de una universidad pública. Antes de que 

este archivo se encontrara allí, previo al año 2013, los trabajos acerca del MRAC eran escasos. Una 

primera obra de referencia era el trabajo pionero y de militancia de Francisco Ferrara (1973) ¿Qué son 

las Ligas Agrarias?. Su obra inauguró una línea de interpretación que marcó la historia del MRAC 

como antesala de la experiencia de las organizaciones surgidas en el noreste argentino a comienzos de 

la década del setenta, denominadas Ligas Agrarias2. El libro de Ferrara realizó la principal 

caracterización del MRAC, entrevistó dirigentes y reunió fuentes que organizó en el apéndice del 

volumen. El autor señaló que el movimiento le dio a las Ligas Agrarias: dirigentes formados, un modo 

de organización y un método de trabajo. En esta senda interpretativa los estudios sobre las Ligas 

Agrarias constituyeron las principales referencias para el estudio del MRAC. 

La segunda obra importante de referencia, y la primera en dedicarse al estudio específico del 

movimiento, fue la tesis de licenciatura de Mercedes Moyano (1991). En este trabajo Moyano analizó 

la transformación del MRAC como parte de los cambios que estaban sucediendo en la Iglesia 

internacional y latinoamericana en conjunción con el contexto sociopolítico local. De este modo, para 

Moyano el MRAC sufrió una transformación eclesial en los años sesenta, comenzando en 1958 dentro 

de un “modelo evangelizador misionero tradicional de ACA” (1958-1962), pasando por una “pastoral 

de promoción social para el desarrollo” (1962-1968), y culminando después de la II Conferencia 

General del Episcopado Latinoamericano en la adopción de un “modelo de pastoral popular 

liberadora” (1968-1972). Moyano profundizó en la última etapa del MRAC, en la que analizó las 

relaciones entre este movimiento laical, devenido en movimiento social de base cristiana en algunas 

diócesis, y el surgimiento de las Ligas Agrarias en el nordeste argentino. Esta tesis se nutrió del 

archivo que se encuentra actualmente en la Universidad Nacional de General Sarmiento y de un 

conjunto de entrevistas a ex militantes.  

                                                        
2 Las Ligas Agrarias fueron un movimiento de base social rural heterogéneo, desplegado en las provincias del 
nordeste argentino entre 1970 y 1976 con reivindicaciones diversas pero que pueden agruparse bajo las 
consignas antimonopolistas, de lucha por cuestiones de comercialización y en menor medida por la tierra. El 
autor filió a las Ligas Agrarias dentro de los movimientos campesinos y concluyó que éstos estaban camino a la 
revolución. Esta tesis fuer extensamente discutida, no obstante la línea interpretativa que trazó entre el MRAC y 
las Ligas Agrarias se siguió explorando y confirmando con estudios de casos. 
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Con la donación del archivo del MRAC a la universidad aumentaron los alumnos/as interesados en 

estas fuentes para sus tesis de maestría y doctorado. En esta dirección se encuentra la tesis de maestría 

de Cristian Vázquez (2017) que analizó parte de este archivo para estudiar el surgimiento del MRAC 

en la diócesis de Formosa, así como la vinculación con otras organizaciones católicas recién llegadas 

a la provincia y su relación con los organismos estatales.  

Asimismo, la tesis de maestría de mi autoría (Contardo, 2017) utilizó parte de este acervo para 

estudiar en perspectiva comparada el MRAC en el período comprendido entre 1958 y 1972, y del 

MEB, entre 1961-1967, identificando paralelismos, semejanzas, diferencias y conexiones entre ambas 

entidades. Esta tesis nos permitió estudiar a las entidades que tuvieron más visibilidad en los años 

sesenta en el medio rural brasileño y argentino. Allí planteamos que un aspecto a explorar era la 

dimensión internacional del MRAC y la inserción de los movimientos especializados de jóvenes 

rurales de la Acción Católica en las “redes” internacionales. 

Movimientos juveniles especializados en Brasil 

Los archivos de la JAC, JEC, JIC, JOC y JUC se encuentran actualmente reunidos en Central de 

Documentação e Informação Científica "Prof. Casemiro dos Reis Filho" (CEDIC) de la Pontificia 

Universidad Católica de São Paulo (PUC-SP). El CEDIC a partir de 1986 pasó a reunir, procesar y 

poner a disponibilidad conjuntos documentales de distintos movimientos sociales, en su mayoría 

ligados a la Iglesia Católica brasileña. Esto colaboró en que se produjeran en esta institución diversas 

tesis que tomaron a algunos de estos movimientos como objeto de estudio. A pesar de ello, los 

estudios sobre las ramas de jóvenes de la Acción Católica especializada no comenzaron con la reunión 

de estos materiales como tampoco esto implicó que todos los movimientos fueran igualmente 

estudiados. 

Las ramas estudiantiles como la JOC fueron las que más atención recibieron en diferentes trabajos. 

Con respecto a los estudiantes, uno de las primeras obras fue la de Emanuel De Kadt (2007[1970]) 

que destacó la importancia de la JUC en el escenario brasileño previo al golpe militar de 1964. El 

autor que publicó su libro en inglés a comienzos de la década del setenta, estudió la configuración de 

los “católicos radicales”, entre los que destacó la importancia de la JUC. El autor señala que si bien el 

catolicismo progresista en Brasil tuvo muchas fuentes, esto aconteció dentro de una generación 

específica de activistas de la JUC (2007: 85). Asimismo Luiz Alberto Gomez de Souza (1984), un ex 

dirigente de la JEC y de la JUC brasileña, le dedicó su tesis doctoral, publicada a mediados de los 

ochenta, al pasaje de la entidad desde un espectro más conservador a uno más politizado en el período 

comprendido desde 1950 a 1968. En la misma línea, Scott Mainwaring (2004[1986]) como Michel 

Löwy (1999), colocaron a la JUC dentro de los grupos llamados de la “izquierda católica” que 

tuvieron su auge en los primeros años de la década del sesenta. Desde otra perspectiva, Ana María 

Bidegain (2015) a partir del estudio de las mujeres de la JUC brasileña analizó el “quiebre” de un 
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modelo tradicional de mujer católica y la “búsqueda de nuevas relaciones de género a la par que se 

buscaba un cambio social y político” (Bidegain, 2015: 383-384).  

Con respecto a la JOC, Marcio Moreira Alves (1979) y Scott Mainwaring (2004) sostienen que tanto 

ésta como su par para los adultos, la Acción Católica Obrera (ACO), tuvieron mayor importancia 

posterior al golpe militar de 1964, tomando el lugar de importancia dejado por la extinción de la JUC. 

Para Alves, la JOC y ACO plantearon las definiciones más “progresistas” de la Iglesia brasileña del 

momento (1979:155), para Mainwaring generó el “conflicto más significativo” entre Estado e Iglesia 

desde el siglo XIX (2004:117)3 . De igual modo, existen un conjunto de tesis que abordaron la JOC en 

distintos estados brasileños (Moraes, 2003; Estevez, 2008; Zanandrea, 2008; Silva, 2008) y un grupo 

de ellas producidas en la PUC-SP, mayormente sin publicar (Roberto, 1988; Florio, 1995; Mendes, 

2002; Jesus, 2007).  

La JAC y la JIC brasileña fueron las que recibieron menos atención, a pesar de contar con un acervo 

organizado y microfilmado. Si nos centramos en la JAC, encontramos que tempranamente se la 

consideró como “poco expresiva”. Por un lado, Emanuel De Kadt (2007) en su estudio sobre los 

“católicos radicales” destaca que en contraposición a las ramas activas de la Acción Católica, como la 

de los estudiantes, la JAC brasileña no prosperó. El autor propone como hipótesis que esto 

posiblemente fue porque el campo brasileño era “atrasado” y los jóvenes debían tempranamente 

hacerse cargo de las tareas de los adultos. Esto habría evitado que surgiera una idea de juventud rural 

como categoría social independiente. E incluso los mismos adultos, para el autor, no conformaban 

más que un embrión de comunidad entendida en términos sociológicos (2007:83-84). 

Por otro lado, Marcio Moreira Alves (1979) frente a esta postura de De Kadt, refutaba que esta 

“especulación” no podía explicar correctamente el éxito del MEB y de los sindicatos rurales de la 

Iglesia, entre 1962 y 1964, que respondía en gran parte al trabajo de los jóvenes. De este modo, 

postula que podría suponerse que la JAC no se desarrolló porque no respondía a los intereses de los 

jóvenes y de los adultos como así tampoco presentaba posibilidades “inmediatas” de compromiso con 

la acción. Esta situación, sostiene Alves, era lo opuesto de lo que ocurría con el MEB y los sindicatos 

(1979:122-123). 

Esta “poca expresividad” es ratificada por el libro organizado por Carmil Vieira dos Santos y otros 

(2010), que cuenta con los testimonios de ex militantes de la JAC que estuvieron presentes en la 

segunda mitad de los años sesenta. En esta publicación se sostiene que la JAC era un movimiento 

“políticamente poco expresivo”, formado por pequeños agricultores del nordeste y de Rio Grande do 

Sul. Señalan que los jóvenes tenían sobre sí el “peso de la estructura”, referida a la estructura nacional 

e internacional de la JAC, que los mantenía alejados de su medio: “viviendo en la ciudades, en las 

capitales, burocratizados, manteniendo un estilo de vida artificial, viajando, conociendo otras regiones 

                                                        
3 Este conflicto debe ser matizado con las investigaciones más recientes acerca de la confrontación entre Estado 
e Iglesia en el período dictatorial tales como el estudio de Kenneth Serbin (2001) acerca de la Comisión 
Bipartita. 
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y países, todo bajo los auspicios del Movimiento” (2010:21). Esta valoración negativa sobre el 

accionar de la JAC es contrapuesta a la “búsqueda de nuevos caminos” que se inició posterior al golpe 

militar de 1964, en especial posterior al año 1969. 

Estas interpretaciones se pueden contraponer a la mirada de los primeros jacistas brasileños, que 

dieron testimonio para la elaboración del libro de Angela Neves Lucchetti y otros (2012). En esta 

publicación, con testimonios principalmente de personas que fueron parte de la JAC en los años 

cincuenta y en los primeros años de 1960, se busca destacar el período de auge de la entidad. Se 

resaltan eventos como la organización para el Congreso Mundial del MIJARC en 1960, la formación 

de los dirigentes brasileños que fueron importantes para cumplir funciones a nivel internacional como 

regional del MIJARC, la expansión por distintos estados brasileños, el método Ver-Juzgar-Actuar 

como clave en la experiencia, la participación de “los jóvenes y para los jóvenes”. Es un libro que 

busca retratar un período “de oro” antes del golpe militar al que consideran como el principal 

desarticulador del movimiento. Algo que cuestionan incluso algunos testimonios de esa misma 

publicación. 

› Las potencialidades de los archivos del MRAC y de la JAC 
brasileña 

El Archivo del MRAC sobrevivió gracias a la preservación de ex militantes de la organización que 

buscaron refugio para estos materiales durante el período de la última dictadura. Alberto Sily, ex 

sacerdote jesuita director del Centro de Investigación y Acción Social (CIAS) gestionó en torno a 

1974-1975 un espacio para el archivo en las dependencias de los jesuitas. Con su salida de la orden y 

el advenimiento de la democracia, este archivo pasó a estar en manos de Sily y Beatriz “Tudy” Noceti 

por un tiempo. Luego pasó a manos de una investigadora, para regresar a las manos de Sily y Noceti 

que lo donaron en el año 2013 a la Universidad Nacional de General Sarmiento. 

Actualmente el acervo denominado Archivo del Movimiento Rural y Ligas Agrarias (AMLA) está en 

proceso de organización y digitalización. Reúne unas 20 cajas de archivo marrones de diferentes 

tamaños y 7 cajas azules ya procesadas. Aun no hay un cuadro de clasificación definitivo. Sin 

embargo, están identificados tres fondos: Movimiento Rural, Ligas Agrarias y MIJARC. En su 

conjunto podemos diferenciar tipos documentales tales como: cartas, circulares, informes, fichas de 

estudio, diversas publicaciones propias y de otros movimientos, folletos, balances financieros, actas 

de reuniones y fotografías.  

En el caso de la JAC brasileña, el archivo está localizado en el CEDIC-PUC de São Paulo, proviene 

de donaciones y del préstamo para su microfilmación por parte del Instituto Nacional de Pastoral.  

Hay unos 32 rollos de microfilm correspondientes a unas 20 cajas. En este fondo se pueden ver: 

correspondencia, circulares, informes, balances, folletos, programas, proyectos, publicaciones propias 

como de otros movimientos. Tanto en el CEDIC-PUC como en la Universidad Nacional de General 
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Sarmiento los archivos están disponibles para los investigadores y su consulta en el lugar. En el 

Cuadro 1 se sintetizan algunos aspectos de estos archivos (Ver ANEXO 1). 

Cada uno de estos archivos nos permite reconstruir diferentes dimensiones de estas organizaciones 

como de su entorno. Son documentos que pueden aportar no sólo a la historia de estas organizaciones 

y en consecuencia de la historia de la Iglesia Católica en ambos países, sino que pueden ser fuentes 

para el estudio de la historia política, social y cultural de los años sesenta. 

Un ejemplo de los usos son los informes socio-económicos que realizaban las entidades para relevar 

las características de las “comunidades” rurales en que trabajaban. En estos hay datos de población, 

aspectos vinculados a la religiosidad, a la forma de vida, a la división sexual del trabajo, etc. También 

encontramos conjuntos de fichas sobre cantos, piezas teatrales, audiciones radiales y publicaciones 

que dan cuenta de los espacios de diversión y del intento de reglamentar el tiempo de ocio.  De igual 

modo, existen variadas publicaciones periódicas y no periódicas, panfletos, folletos, circulares, en los 

que se presentan abundante material sobre la formación religiosa, técnica y política de los militantes.  

Estos archivos también permiten, por un lado, analizar la dimensión internacional de cada uno de 

estos movimientos y por otro lado, brindar elementos para reconstruir diferentes elementos de la “red” 

latinoamericana que los agrupó en torno al MIJARC. Por medio de un nutrido conjunto de cartas de 

ambos repositorios podemos visualizar como se tramó la urdimbre de una red de movimientos 

especializados de la Acción Católica para el espacio rural en América Latina, en especial en el Cono 

Sur, conectando a Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil. Éstos conformaron el núcleo del 

Secretariado Latinoamericano del MIJARC. El Secretariado Latinoamericano se conformó en 1962, 

con sede en Montevideo (Uruguay) y en el transcurso de la década del sesenta cobró mayor 

autonomía en relación al Comité Ejecutivo del MIJARC con sede en Lovaina (Bélgica). El 

Secretariado Latinoamericano comenzó a expandirse después de 1967, a replantear sus objetivos en 

una serie de encuentros en 1969 y a proponer la necesidad de participar en el cambio de estructuras 

sociales. Los cambios no fueron asimilados por todos los dirigentes de los movimientos, y una línea 

más radicalizada fue progresivamente pujando por la salida de las estructuras burocratizadas y 

eclesiásticas para conformar organizaciones rurales laicas. Con las crisis de identidad que fueron 

padeciendo las JAC del Cono Sur, en el marco de una crisis más generalizada de los movimientos 

especializados de la Acción Católica, del disciplinamiento de las jerarquías eclesiásticas en el 

contexto de endurecimiento y avance de las dictaduras en los países del Cono Sur, la “red” 

latinoamericana del MIJARC se fue desmembrando. 

Las cartas también permiten recobrar sujetos que participaron en dicha “red”, información sobre 

actividades, sobre la circulación de las personas y apreciaciones del contexto entre otros datos. De 

igual modo, en los archivos de ambas entidades se pueden encontrar informes del Secretariado 

Latinoamericano que brindan información sobre actividades realizadas y proyectadas, publicaciones, 

documentos de estudios, síntesis de reuniones, entre otros. También hay una variada cantidad de 
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documentos del MIJARC internacional, como los provenientes de las Asambleas Generales, del 

Comité Ejecutivo, estatutos, reglamentos, folletos y publicaciones.  

En su conjunto estas fuentes permiten reconstruir la dimensión internacional del MRAC y de la JAC 

brasileña, en especial en relación al MIJARC, y también construir esta “red” latinoamericana a partir 

de los archivos de estas entidades. Esto último cobra mayor importancia ante la ausencia de un 

archivo del Secretariado Latinoamericano del MIJARC. 

› A modo de conclusión 

En esta breve comunicación pretendimos señalar el desplazamiento del foco de la investigación entre 

la tesis de maestría y el proyecto doctoral. Este pasaje implicó nuevas preguntas y la búsqueda de 

nuevos archivos. Sobre estos últimos pretendimos dar cuenta en este trabajo, señalando el carácter 

excepcional de contar con un archivo de una organización católica como el MRAC con acceso al 

público en general, como también en comparación reparar en el estado de los archivos de los 

movimientos juveniles de la Acción Católica brasileña, organizados y microfilmados.  

A esta diferencia en los estados de conservación, pretendimos mostrar el potencial que tienen ambos 

archivos no solo para el estudio de la historia del catolicismo sino para el período. Nos interesa en 

particular la dimensión internacional de ambos movimientos en su articulación con una “red” 

latinoamericana que articuló a los movimientos juveniles de la Acción Católica especializada. La 

mirada sobre ambos archivos nos permite construir esta “red”, analizar la trama de la misma, los 

sujetos participantes, los espacios de sociabilidad, la construcción de una “identidad latinoamericana”, 

entre otros aspectos. Sobre estas cuestiones pretendemos continuar la investigación. 
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› ANEXO 

Cuadro 1. Síntesis del estado de los archivos 

 AMLA - Universidad Nacional de 
General Sarmiento 

Fondo JACB - CEDIC-Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo 

Procedencia de los 
archivos 

-Donación de Beatriz  Noceti y Alberto 
Sily en 2013. 

-Donación del Padre Jamil Nassif 
Abib en 1988. 

-Préstamo del Instituto Nacional de 
Pastoral – INP/CNBB, en 1993. 

Período comprendido 1958-1972 1944-1970 

Cantidad de 
ficheros/carpetas 

-Tres fondos: MRAC, MIJARC, Ligas 
Agrarias 
-27 cajas 

20 cajas equivalentes a: 
32 rollos de microfilm  
241 series y 4.431 documentos 

Estado del archivo e 
instrumentos de 
descripción 

-En proceso de clasificación y 
digitalización. 

- Clasificado y microfilmado.  
-Inventario editado (Khoury, 1998) 

Acceso -Público en general. 
-Consulta en la Unidad de Biblioteca y 
Documentación (UByD). 

-Público en general. 
-Consulta en la sede del CEDIC. 

Localización -Juan María Gutiérrez 1150. Los 
Polvorines, Provincia de Buenos Aires, 
Argentina. 

-Rua Monte Alegre 1104. Perdizes, 
São Paulo, Brasil. 

 

Archivos Características 
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