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Sara Martín Gutiérrez
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introducción

La historia de los movimientos de la Acción Católica Española (ACE) y su 
evolución han formado parte de los distintos procesos histórico-sociales del 
siglo xx. Nacieron abocados a la difusión de una ciudadanía nacional y católica 
cercana a los valores tradicionales, con una clara influencia transnacional. Este 
carácter, formulado desde la Santa Sede, se encontraba, por lo tanto, en con-
sonancia con los discursos y las estructuras de otras Acciones Católicas a nivel 
mundial, todas ellas supeditadas a la jerarquía eclesiástica de Roma (Pérez del 
Puerto, 2015: 120-140). En el caso de España, la ACE cobraría un fuerte prota-
gonismo con la crisis sociopolítica de los años veinte, especialmente a través 
de la movilización de las señoras católicas apoyadas por el cardenal Guisasola. 
A mediados de los años cuarenta, la ACE sumó a los movimientos de la rama 
general las cuatro especializaciones obreras, que mantuvieron la estructura y la 
división en grupos de edad y sexo propias de la Acción Católica. 

La extensa documentación catalogada en los distintos archivos de la ACE 
permite reconstruir la agencia de todos los integrantes de los movimientos ca-
tólicos, incluso de aquellos que participaron en corrientes menos abordadas 
por la historiografía, como las especializaciones obreras, supeditadas jerárqui-
camente a la ACE. Entre ellas, se encontraban la Hermandad Obrera Masculina 
de Acción Católica (HOMAC) y la Hermandad Obrera Femenina de Acción Ca-
tólica (HOFAC), que tempranamente se popularizaron como HOAC y HOACF 
(BNE, Fondo de Hemeroteca, REVcd/2715, Revista Ecclesia, nº 264).

La HOAC pronto desechó de sus siglas la “M”, asumiendo la universalidad 
del movimiento católico adulto frente al movimiento de obreras, que siempre 
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mantuvo la “F” al final de sus siglas. La HOAC inició un devenir bastante au-
tónomo durante los primeros años de vida, mientras las obreras de la HOACF 
experimentaron la estrecha tutela de la Acción Católica de la Mujer (ACM) y de 
sus compañeros de la HOAC durante los primeros quince años de trayectoria. 
Dicho de otro modo, al movimiento de obreras se le pidió apoyar la consolida-
ción de la rama de los esposos, cumpliendo con tareas de retaguardia frente al 
desarrollo de su militancia colectiva como mujeres. Ante esta premisa, se parte 
de la hipótesis de que la HOACF no cuenta actualmente con un archivo propio 
catalogado como el que posee la HOAC como consecuencia directa de su propio 
devenir histórico y de la tutela que sobre ella ejercieron otros movimientos, 
quienes guardaron para el futuro el relato de su participación social, política 
y cultural. Éstos, además, asumieron, ya en la democracia, la custodia de una 
parte de esa historia en femenino a través de la documentación conservada so-
bre las trabajadoras católicas, que actualmente se encuentra fragmentada en 
diferentes archivos. Ellas, las obreras, transitaron una parte de su trayectoria 
en la retaguardia y a la sombra de otros movimientos, Rescatar su agencia re-
sulta de gran valor para los estudios sobre la Iglesia Católica, la reorganización 
del movimiento obrero, el movimiento vecinal o la (re)construcción del sindi-
calismo en la España contemporánea. La dificultad en el camino a su historia 
puede equilibrarse con la consulta de la documentación sobre la participación 
de muchas obreras en la HOAC, que se constituyó mixta a partir de los años 
sesenta, y con el rastreo de la actividad de las mujeres en los boletines de la or-
ganización, sin olvidar las posibilidades que ofrecen las fuentes orales en la re-
construcción de las memorias del pasado desde el tiempo presente. 

invisibilidad y olvido en los archivos

Ante la imposibilidad de acceder al archivo de la histórica HOACF, una de 
las principales búsquedas de documentación debe realizarse en el Archivo de la 
Comisión Permanente de la HOAC (en adelante, ACPHOAC). Éste dispone, en 
su fondo de escritos, del periodo histórico que transcurre entre el nacimiento 
de este movimiento católico en la década de los años cuarenta hasta los años 
noventa, divididos y clasificados en un total de cuatrocientas cajas. Dentro del 
archivo existe abundante documentación si el objeto de estudio es la rama de 
hombres de la hermandad, HOAC, pero resulta complicado recrear la trayec-
toria de las obreras católicas, sobre todo durante los primeros años de vida 
de esta organización. La escasez de documentos escritos conservados en este 
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archivo se relaciona con el menor desarrollo de la organización femenina y el 
dirigismo que ejercieron sobre ella en los primeros años las Señoras de la ACE 
y los sacerdotes.1 

Por otro lado, a la hora de (re)construir las memorias y experiencias de las 
obreras resulta difícil establecer la división entre la HOAC y la HOACF en al-
gunos períodos, ya que la documentación que se conserva en el ACPHOAC in-
cluye a las mujeres dentro de la HOAC, que posteriormente se asumiría mixta 
tras las confrontaciones con la jerarquía eclesial española en el contexto post-
conciliar. Parte de la HOAC sustentó la actividad de sus primeros años en los 
equipos familiares, integrados por hombres y mujeres, y en la fidelidad al de-
seo del fundador de la HOAC, Guillermo Rovirosa, quien ansiaba la unión de 
las ramas en un único movimiento católico para obreros. Se trata, por tanto, 
de una labor compleja la de rastrear en cajas y carpetas de temática variada y 
genérica, localizando las campañas, actividades o reuniones realizadas por las 
mujeres en nombre de la HOACF. Además, en los primeros años convivió en 
las organizaciones un modelo femenino encarnado en la figura de “la mujer del 
militante”, a quien la primera presidenta de origen obrero de la HOACF, Julia-
na Gómez Herradón, recordaría como “las militantes sin cartilla”. Se trataba de 
esposas de obreros que apoyaron la participación de sus maridos y sus largos 
viajes por las diferentes diócesis, supliendo su ausencia en el hogar e incluso 
cumpliendo con un trabajo asalariado, un aspecto que les imposibilitaba dispo-
ner de tiempo para su propia militancia.2 Podría extrapolarse dicha situación 
también a los primeros años de la HOAC, aquellos de mayor influencia de To-
más Malagón y Guillermo Rovirosa, consiliario y fundador de la rama mascu-
lina, quienes trabajaron duramente por la unión de ambas ramas en un solo 
movimiento a instancias de la jerarquía. El sentir de la HOAC siempre fue la 
unidad entre hombres y mujeres; y ese ideal se refleja en la organización de su 
patrimonio archivístico, pues manifiesta la construcción de la historia pasada 
desde la concepción histórica de la organización como un todo y en unión con 
la rama femenina. La estrecha colaboración entre hombres y mujeres favore-
ció la unión de un movimiento católico en cuyos recuerdos históricos se hace a 

1 Sobre la HOACF se encuentra más riqueza documental en los archivos 
generales de la Acción Católica Española, a saber, el Archivo de la Federación 
de Movimientos de la ACE, el Archivo de las Mujeres de la ACE, el Archivo 
de Jóvenes de la ACE y el Archivo de la Junta Técnica de la ACE. Todos ellos 
localizados en el mismo edificio de la calle Alfonso XI nº 4 de Madrid.
2 Entrevista a Juliana Gómez Herradón realizada por la autora. Alcalá 
de Henares (Comunidad de Madrid), 21 de febrero de 2014.
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veces difícil distinguir dos trayectorias diferentes, también por el lenguaje uti-
lizado en los legajos y el masculino genérico que incluye a las mujeres. Por esta 
razón, resulta más complejo aún verificar si en algunas campañas y actividades 
descritas en la documentación catalogada estaban participando las esposas de 
los obreros y otras mujeres afiliadas a la HOACF. En este sentido, decía Cristi-
na Borderías que para abordar la historia de las mujeres era necesario que los 
investigadores revolvieran en los archivos leyendo “entre líneas”, un procedi-
miento igualmente necesario en el análisis de la documentación archivística 
del catolicismo social (Rodríguez, 2013, 131 y Borderías, 1993).

La fragmentación de la documentación, repartida en diferentes archivos 
eclesiales y privados de la ACE, el cierre de varios fondos documentales como 
el Archivo de la Federación de Movimientos de la ACE, y la falta de cataloga-
ción de otros como el archivo histórico de la HOACF, hoy llamado Archivo de 
las Mujeres Trabajadoras Cristianas,3 son algunas de las problemáticas presen-
tes en las relaciones género, fuentes y archivos (Vasallo, de Paz Trueba y Caldo, 
2016). Ante estos límites, es conveniente explorar posibilidades para el relato 
histórico en otros archivos de carácter general de la ACE, fuentes hemerográfi-
cas en la Biblioteca Nacional de España, o en la incorporación de álbumes fami-
liares o fotografías procedentes de archivos personales (Rosón, 2016).

Por otro lado, ante la ausencia de un número importante de documentos 
históricos, para algunos períodos de la historia más reciente se pueden incor-
porar entrevistas personales para compensar con las memorias orales la au-
sencia de las obreras de la documentación histórica (Martín Gutiérrez, 2016, 
101-114). Precisamente la historia oral nació con la orientación de “dar voz a 
los sin voz” y cubrir los vacíos historiográficos existentes (Summerfield, 2016: 
2). La fuente oral permite acceder a un conocimiento sobre el ámbito privado 
–“las esferas escondidas” de Thompson– del que se encontrará escasa informa-
ción en archivos y bibliotecas. Para el estudio de las obreras católicas, Pilar Díaz 
Sánchez arrojaba también una pista en el camino al sostener que “las fuentes 
orales corroboran el hecho de que la mayor parte de las líderes obreras en los 
años sesenta y setenta, tuvieron relación alguna con la HOAC y sobre todo con 
la JOC” (Díaz Sánchez, 2001: 210).

Por otro lado, para aquellos investigadores que pretenden redimir a las obre-
ras católicas de los legajos del pasado, se encuentra disponible la correspon-

3 La HOACF pedirá en los años setenta a la jerarquía eclesial un 
cambio de nombre a Mujeres Trabajadoras Cristianas, pretendiendo 
resignificarse aún más respecto de la HOAC mixta.
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dencia interna referida a las encuestas del ver, juzgar y actuar,4 las revisiones 
de vida y otros cuestionarios resueltos por las militantes. La principal dificul-
tad reside en descifrar la caligrafía de estos documentos –en pluma o lápiz– y 
el deterioro de una parte, al hallarse éstos escritos en papel cebolla o vegetal. 
Tampoco se encuentran en estos archivos generales las actas que pudieran ha-
berse elaborado en las reuniones periódicas que las mujeres mantenían en sus 
grupos, por lo que se hace indispensable su búsqueda en otros archivos de ca-
rácter personal o en otros vinculados a la Acción Católica. Solo tres cajas del 
ACPHOAC, la 150, la 190 y la 345, hacen referencia a la HOACF en exclusiva, lo 
que, para la inmensidad del archivo, resulta prácticamente anecdótico si com-
paramos la información que se conserva a la hora de abordar las relaciones in-
ternacionales del movimiento o el papel de los obreros varones a lo largo del 
siglo xx. 

Esta documentación histórica resulta de gran utilidad para analizar el papel 
de las mujeres de la HOACF en la historia y también para conocer los testimo-
nios e inquietudes de las afiliadas, su situación laboral y familiar en los dife-
rentes periodos históricos y su relación con el movimiento masculino, en cuyo 
seno militaban, en muchos casos, sus compañeros y maridos. En definitiva, el 
acceso a descripciones necesarias para reconstruir la historia desde una subje-
tividad de género (Cerri, 2010).

para concluir

El ACPHOAC alberga una riqueza documental extraordinaria y valiosa para 
(re)construir la historia de los movimientos especializados de la ACE entre 
1946 y 1991, pues es uno de los más completos y fáciles de acceder de la ACE. 
Aunque cuenta con un fondo documental amplio, resulta complicado, en la for-
ma en la que se encuentra catalogado, atisbar a las obreras de la HOACF, mu-
chas de ellas militantes de la HOAC mixta desde mediados de los años sesenta, 
pues apenas su historia ocupa un 0,75% del total del archivo. Se hace indispen-
sable localizarles como sujetos buceando en otras cajas de temática general o 
incluso solicitando el acceso a otros archivos de la ACE. La falta de catalogación 
del archivo de las Mujeres Trabajadoras Cristianas no es sino una muestra más 

4 Método de formación de origen jocista asumido por la HOAC y la 
HOACF que consistía en observar, ver, la problemática del entorno más 
próximo de las militantes, juzgar por qué se producían los hechos y actuar: 
las mujeres obreras trazaban un plan a través de un compromiso. 
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de las dificultades que la HOACF atravesó a lo largo del siglo xx y de la situación 
marginal del movimiento de obreras respecto del resto de especializaciones de 
la ACE, quienes ejercieron su tutela. Desafortunadamente, la trayectoria de las 
trabajadoras se conserva desde la mirada del otro.
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