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Introducción
Barrio conflictivo es una de las frases que ha quedado en la memoria de las ge-

neraciones pamplonesas y txantreanas. En los testimonios de estas generaciones 
encontramos referencias a lo sucedido en las calles pamplonesas, muchas de ellas 
aluden al barrio de la Txantrea, el denominado barrio conflictivo. Por ello, el objeti-
vo de este artículo es realizar un análisis sobre la movilización y la protesta social de 
dicho barrio entre los años 1970 y 1989 a partir de las noticias de Diario de Navarra 
(DN). Para ello se han considerado las siguientes categorías: conflicto vecinal, con-
flicto vasco, conflicto laboral, feminismo y antinuclear y/o ecologista.

En este sentido, hay que tener en cuenta que el estudio se ha realizado con no-
ticias del Diario de Navarra, lo cual puede influir en el análisis debido a la propia 
línea ideológica del medio o posibles censuras de acontecimientos. Por ello, el es-
tudio del mismo margen temporal con otros medios de comunicación como Egin, 
podría dar otro tipo de noticias, temáticas y cuantías relacionadas con la txantrea. 
Asimismo, teniendo presente que en una misma protesta se realizaban reivindica-
ciones de distinto tipo, puede que el periódico recoja algunos sucesos como parte de 
una temática, sin que fuese una convocatoria ligada a una de las reivindicaciones. 

A nivel historiográfico, la mayoría de los estudios de este marco temporal tra-
bajan el ámbito económico y político, donde hay un alto grado de consenso. En el 
caso de la primera, está relacionada con el estudio de las crisis, donde a nivel estatal 
encontramos las publicaciones de García y Abad (2009), Moral (1989), García 
díez (1998) o de la torre y Rubio (2021). La transición democrática es uno de los 
temas más estudiados dentro de la esfera política, tanto a nivel estatal como regio-
nal, donde se encuentran los trabajos de Baraibar (2004) y Gortari (1995). En este 
sentido, también hay publicaciones relacionadas con la izquierda revolucionaria 
como es el caso de los de Argilés y Casanova, Cuco i Giner (2018) o Laiz (1993) a 
nivel estatal o Satrustegi para el caso de Navarra/Nafarroa. 

desde una línea más cercana a la Historia Social, en los últimos años se han reali-
zado publicaciones sobre los Nuevos Movimientos Sociales (en adelante, NMMSS) 
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y el contexto social de esta época. En el caso de Euskal Herria encontramos los 
trabajos de Casquete (2001) y el de Ibarra, zubiaga y Barcena (1995). En el caso 
del estudio de la creación y evolución del movimiento obrero, hay varias publica-
ciones autonómicas como es el caso de García (2017) y Abasolo et al (2014) para 
Euskal Herria, Balfour (1994) para Cataluña y, finalmente, Pérez (2016) e Iriarte 
(1995) para el caso de Navarra/Nafarroa. desde finales del siglo XX en adelante 
se ha dado un aumento de los estudios feministas y/o de género en las Ciencias 
Sociales. En este sentido, para el caso de la época franquista encontramos a nivel 
estatal los de Agulló (1997) junto a los de Bengoetxea (2017), Gurpegi (2021) 
para Euskal Herria y Piérola (2018) para el de Navarra/Nafarroa. Por último, hay 
diversas publicaciones que desde un punto transversal tratan los cambios políticos, 
económicos y globales vividos en el tardofranquismo e inicios de la democracia, de 
cuyo ejemplo son los trabajos de Mendiola (2002) o Larraza (2006). Pese a ello, 
todavía es necesaria una labor historiográfica para el estudio del contexto social de 
Pamplona/Iruña y Navarra/Nafarroa. 

1. Segunda mitad del siglo XX en la capital Navarra: continuidades y cambios
desde mediados de los años cincuenta hasta finales de la dictadura, el desa-

rrollismo económico derivó en una transformación socioeconómica que tuvo 
consecuencias en el ámbito social, político y económico. El rápido, acelerado y 
geográficamente desigual proceso de industrialización dio lugar a una prosperidad 
económica con el que en la década de 1960 el Estado se fue encaminando hacia 
una sociedad de consumo con el incremento de los salarios, las rentas y el consu-
mo, y donde la falta de redistribución de la renta que se tradujo en un aumento de 
las desigualdades sociales (Pérez, 2016, pp. 196 y 200). dichas transformaciones 
económicas se frenaron a mediados de la década de 1970 con la estabilización de 
la crisis del petróleo. Para hacer frente a la situación político-económica, se empleó 
el Convenio Social iniciando una política de consenso plasmada en los Pactos de 
la Moncloa de 1977 y la introducción en el sistema del movimiento obrero y los 
sindicatos, debilitando su fuerza (Satrustegi, 2022). 

El desarrollismo trajo consigo el aumento de la industria en Pamplona, con el 
que Navarra/Nafarroa pasó de ser un territorio basado en la actividad del sector pri-
mario, a la secundaria y terciaria (de la torre, 2017). Esta política generó un éxodo 
rural, a nivel estatal y provincial, con movimientos poblacionales internos y exter-
nos, pasando a ser una provincia importadora a nivel demográfico. Pese a que el 
crecimiento demográfico de Pamplona era negativo, el éxodo provocó una densidad 
poblacional en el núcleo urbano, generando una crisis de vivienda. Hasta la década 
de 1960, a excepción de los proyectos del Primer y Segundo Ensanche, la ciudad 
había crecido de forma anárquica y planificada por manos privadas (Sáinz, 2008, 
p. 127), fue entonces cuando el Ayuntamiento previó el posible crecimiento de 
Pamplona en las próximas décadas planteando la creación de una Comarca. Esta se 
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planificó a través de barrios como la txantrea, Rochapea, San Juan o la Milagrosa, 
creados a través de técnicas organizativas urbanísticas, buscando la especialización 
de áreas para conseguir un urbanismo funcional (Sáinz, 2008, pp. 128 y 129). 

En este contexto creció la Txantrea como barrio obrero en la periferia junto al 
barrio de la Magdalena y el río Arga en 1950 tras la donación por parte del Ayunta-
miento de los terrenos al Patronato Benéfico de Construcción «Francisco Franco». 
Esta fue una entidad paternalista dedicada a la construcción de viviendas de renta 
baja para hacer frente a la problemática de la vivienda en el Estado; en Pamplona, 
además de en la txantrea, esta emprendió iniciativas similares en Villava y Burlada 
(Pérez, 2011, p. 152; Pérez, 2016, p. 206 y 273). 

Los planes de construcción se iniciaron a través de la prestación personal y la 
vivienda barata, donde el Patronato proporcionaba a los futuros vecinos los mate-
riales para la construcción de los domicilios al finalizar su jornada laboral. Pese a la 
ubicación en esta de industrias como Frenos Iruña o tónica Schweppes, el barrio 
se planificó como núcleo de vida. Las dos primeras fases de construcción (1950 y 
1953 respectivamente) tuvieron en común la fisionomía popular de los domicilios 
y la creación de grupos de trabajo; la primera de ellas dirigida a los trabajadores del 
sector de la construcción y en la segunda se incluyeron otros sectores. La colabo-
ración entre obreros para la construcción de sus futuros hogares y el barrio, derivó 
a su vez en la construcción de la comunidad. La tercera fase de construcción del 
barrio en 1960 cambió su fisionomía a través de edificios de distintos pisos creados 
por promotores mediante una pseudo-prestación social (Pérez, 2011, p. 158). El 
crecimiento demográfico que vivía Pamplona en estas décadas derivó en la creación 
posterior de bloques de pisos de rápida construcción y posteriormente dependió de 
empresas privadas y bancos, con la creación de sectores como Orvina que rompió 
la fisionomía del barrio. 

A nivel social, el Régimen prohibió el asociacionismo, las asambleas, manifesta-
ciones y huelgas para destruir la clase y sus ámbitos, reduciendo la clase trabajadora 
al Sindicato Vertical (Sánchez, 2002). Sin embargo, desde la década de 1950 las 
protestas crecieron de forma progresiva donde el crecimiento económico y demo-
gráfico que vivió Pamplona junto al contexto político, hizo que entre los trabaja-
dores de las fábricas se formase el movimiento obrero entre 1956 y 1976, primero 
dentro de las estructuras de la Iglesia relacionado con el asociacionismo católico de 
base y posteriormente al margen del franquismo, entre 1970 y 1979 la izquierda 
revolucionaria* (Pérez, 2016, p. 451 y 538; Satrustegi, 2022). Ambas fueron puntos 
clave, junto a la cuestión nacional y el euskera, para la formación de movimientos 
y la movilización de estos. Al igual que con la cuestión nacional y el euskera, el 

* Los principales partidos de la izquierda revolucionaria en Navarra fueron: Organización Revolucionaria de 
trabajadores (oRt), Movimiento Comunista de España (MCE), Partido del trabajo Español (PtE), Liga 
Comunista Revolucionaria (LCR – Liga Komunista Iraultzailea LKI), organización de la Izquierda Comu-
nista (oIC) y Partido Comunista Español (PCE). 
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movimiento vecinal actuó como un elemento vertebrador del movimiento obrero y 
los populares, en torno a demandas similares de la mejora de los barrios y la trans-
formación social (Cuesta, 2013). La formación de las asociaciones vecinales supuso 
la transformación de la vida social al dinamizar los barrios a nivel sociocultural y 
político (Mendiola, 2002, p. 228). 

La década de 1970 estuvo marcada a nivel político por el fin de la dictadura y el 
inicio de la transición democrática junto con la aceleración de los conflictos socia-
les, principalmente, en torno a la mejora de las condiciones de vida, la libertad, la 
amnistía y las huelgas. En este contexto aparecieron con fuerza los NMMSS, con 
reivindicaciones que proponían nuevas formas de protestas y de vida alternativa, 
junto a un nuevo modelo sociopolítico y económico con el cambio de las estructu-
ras culturales y mentales. Los principales colectivos fueron: ecologistas, feministas, 
okupas, objetores, insumisos, antimilitaristas y antinucleares. Con ello, los barrios 
y las fábricas fueron escenarios de una nueva realidad donde las asociaciones y los 
movimientos sirvieron para la integración sociopolítica de los militantes. 

A nivel social, para 1959 la txantrea era uno de los núcleos principales de la 
clase trabajadora de la ciudad. La mayoría de la población era joven y trabajadores 
no cualificados del sector secundario y con un nivel bajo de estudios, que junto a 
otros barrios de la zona Norte como la Rochapea o San Jorge formaban parte de los 
barrios con niveles de estatus socioprofesional más bajos de la ciudad (Pérez, 2016, 
p. 227 y 229). Pese a que el crecimiento del barrio a nivel espacial y demográfico 
se tradujo en una población más diversa con mayor nivel de estudios y de diversos 
sectores, la mayoría siguió teniendo un bajo estatus socioprofesional (Pérez, 2016, 
p. 264). Por tanto, la población era sociológicamente homogénea y de clase obrera 
(Jurío, 1995, p. 224).

Parte del crecimiento demográfico del barrio se dio por los procesos de inmigra-
ción y junto a la llegada de personas de otros puntos geográficos de Navarra/Nafa-
rroa, el barrio fue núcleo de acogida a partir de 1953 de inmigrantes procedentes 
de Jaén (pueblos como Albanchez de Mágina, Jimena o Solera) y otros puntos de 
Andalucía o Extremadura, principalmente. A pesar del elevado número de andalu-
ces, estos no se definían como una comunidad andaluza (Pérez, 2016, p. 111).

Los vecinos desarrollaron su propia identidad de barrio con una dinámica pro-
pia, unas condiciones de vida, experiencias similares, carencias, formas de vida y 
ámbitos de socialización. Esta identidad se definiría aún más en las próximas déca-
das y en especial en los años 80 con la imagen de zona conflictiva. uno de los prin-
cipales exponentes del desarrollo de esta identidad y su lucha contra las carencias 
fue la solidaridad, la ayuda mutua y la lucha, necesarias para el desarrollo de la iden-
tidad en la medida en que revelan una experiencia común. Los inicios del barrio, 
la identidad y estas ideas de colectividad fueron reflejadas en la canción Txantrea 
Barrio Trabajador, de Joaquín Madurga.
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Respecto a los ámbitos de socialización, en los años 50 eran espacios propios 
de la relación de los primeros vecinos, que fueron necesarios para el desarrollo 
de la comunidad y que impulsaron la vida sociocultural del barrio a través de la 
auto-organización. Entre ellos se encuentran: unión deportiva Hogar txantrea 
(1952, posteriormente denominada uCd txantrea – txantrea KKE), el Centro 
Parroquial, la Asociación Vecinal (en adelante, AA.VV.), Auzotegi, el Rastro (1978) 
y centros educativos (Federico Mayo, Madre Salesianas, Molino, Canosinas, Mari 
Ana Sanz, Escuela taller, Padre Moret y la escuela nocturna para estudiar euskera, 
el euskaltegi o las primeras guarderías de Pamplona). 

En el caso de la uCd txantrea y la peña sanferminera, fueron espacios de so-
cialización vecinal a través de grupos de deporte (fútbol, patinaje, pelota-mano, na-
tación, ciclismo, baloncesto, hockey, balonmano o montaña), además de clases de 
euskera, asambleas, ciclos de conferencias, festivales culturales o grupos de danzas 
vascas (Pérez, 2016, p. 268 y 269; Aristu, 2003). Las Peñas fueron antecesoras de 
los movimientos vecinales populares realizando protestas, entre otros, en las pan-
cartas de San Fermín con referencias a reivindicaciones sociopolíticas, problemas 
urbanísticos y de servicios en la ciudad y los barrios. 

En el Centro Parroquial, además de ser un espacio de socialización de carácter 
religioso, se realizaron distintas actividades culturales, musicales, artísticas, sociales, 
servicios de formación y asesoramiento, ocio (cafetería, cinefórum y patio para jó-
venes), festivales y actividades deportivas para dinamizar las relaciones sociales de 
los vecinos. La creación del Centro de Acción Católica (1955) del barrio estuvo vin-
culado a la parroquia y los movimientos apostólicos Hermandad Obrera de Acción 
Católica (HoAC) y Juventud obrera Cristiana (JoC), quienes formaron parte del 
núcleo promotor de la AA.VV. (Pérez, 2016, p. 269 y 270). 

Entre 1972 y 1975 nació la AA.VV. y Auzotegi, con ayuda del Centro Parroquial 
y la HoAC, como primer centro de actividad sociocultural para jóvenes (teatros, 
charlas, cinefórum o asambleas) autogestionado a nivel estatal (Mendiola, 2002; 
Asociación Cultural txantrean Auzolan, 2000, p. 122). Estas asociaciones propu-
sieron alternativas reales a las problemáticas de los barrios, de cuyo ejemplo es la 
creación del Rastro, que sirvió también como altavoz popular de preocupaciones, 
protestas, reivindicaciones o de actividades socioculturales (conciertos, teatro, dan-
zas y deportes) (Pérez, 2016, p. 304; Goñi, 2010, p. 25). tiempo después, se crea-
ron distintas comisiones para una mejor gestión y ampliación de las actividades, 
entre ellas la de urbanismo, juvenil, mujeres, sanidad y cultura. La Comisión de 
Mujeres, junto al resto de la AA.VV. y el Rastro fueron promotoras del Centro 
de orientación Familiar y Social Andraice, como primer Centro de Planificación 
Familiar y orientación Sexual del Estado, tras la ocupación de la antigua Casa de 
Socorro en 1978 (Asociación Cultural txantrean Auzolan, 2000, p. 124).

todo ello hizo que durante los años 60 y 70 la txantrea desarrollase y definiese 
elementos propios y una identidad asociada a la comunidad (Pérez, 2016, p. 272), 
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tomando como inicio las redes y marcos comunitarios anteriores que fueron el pun-
to de partida para el asociacionismo y la militancia. Con ello, durante la transición 
se formaron distintos movimientos, colectivos y asociaciones. Entre los formados 
en la txantrea encontramos: Asociación Vecinal de la txantrea (1975), Asocia-
ción Vecinal de Ezkaba, sección juvenil de la txantrea, trabajadores de Andraize, 
grupos de deportes (espeleología, montaña o soka-tira), Coordinadora de Padres y 
Madres (Federico Mayo, Mari Ana Sanz, San Benito y orvina), comunidades de 
base del barrio, la Gestora y la Asamblea Pro Amnistía (1978), Comisión Antinu-
clear (KAtX), Comisión de industrias IRuSA, Comisión de Fiestas, la Comisión 
de Mujeres de la Avenida Villava y el grupo Kroska (DN, 1980: 7/04; Asociación 
Cultural de txantrean Auzolan, 2000, p. 133). Estos realizaron protestas buscando 
nuevas formas y plataformas de acción, repercusión y expresión de cuyo ejemplo 
son los fanzines, pegatinas, canciones o las radios libres. En el caso de la última se 
creó zuen Irratia 103FM en un local cedido por la AA.VV. (Archivo Privado de 
la Asociación Berrikusi, s.f.). Su emisora no solo fue un espacio de movimientos, 
grupos o asociaciones, sino también reivindicativo de cuyo ejemplo es el cierre de 
las radios libres a finales de la década de los 80, cuando las Radios Libres de Euskal 
Herria, movimientos sociales y los partidos políticos de Euskal Herria firmaron el 
Manifiesto contra el Chapeo de las Radios Libres de Hego Euskal Herria, entre los 
que se encontraban zuen Irratia, la Comisión de Fiestas y la AA.VV. de la txantrea 
(Archivo Privado de la Asociación Berrikusi, s.f.).

Las reivindicaciones en el barrio txantreano han sido, aunque con subidas y baja-
das, seguidas desde el nacimiento del barrio hasta la actualidad. Entre ellas destacan 
las protestas por el urbanismo, las dotaciones y servicios del barrio ante la falta de 
centros de salud, el deficiente servicio de transporte público, el suministro eléctrico, 
servicios telefónicos o el mal estado de los espacios comunes (falta de mantenimien-
to en carreteras y calles, así como la escasez de servicios de limpieza y recogida de 
basuras). Cabe destacar que pese a que el artículo realiza un análisis de las protestas 
entre 1970 y 1989, hay conflictos anteriores en el barrio. Ejemplo de ello son la 
reparación de los sumideros o la Huelga de Frenos Iruña (1965), como uno de los 
primeros logros del primer conflicto laboral que afectó a otros trabajadores de la 
Comarca de Pamplona; además de la implicación vecinal con el conflicto obrero 
contribuyendo a la perpetuación de las luchas y huelgas, con cartas y huelgas de 
solidaridad o asistencia (Pérez, 2016, p. 270 y 418). durante las décadas de 1970 
y 1980 aumentó el número de conflictos vecinales, donde además de las temáticas 
anteriores, aparecieron otras relacionadas con el ámbito sociopolítico.

2. tras la pista de la movilización en prensa: la txantrea en Diario de Navarra
A continuación, se realiza un análisis cualitativo de las protestas relativas al barrio 

de la txantrea entre los años 1970 y 1989 a partir de las noticias de Diario de Na-
varra. Previamente, se ha realizado un vacío de las noticias del periodo relacionado 
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con las movilizaciones y protestas sociales en el barrio y un análisis cuantitativo del 
mismo. Así, los conflictos se han catalogado en cinco categorías: conflicto vecinal, 
conflicto vasco, feminismo, conflicto laboral y ecologismo y/o antinuclear. En este 
caso se analizan tanto las manifestaciones como incidentes y conferencias en torno 
a cada grupo de análisis. Cabe destacar en primer lugar, que el número de noticias 
y el total de eventos de los que dan parte no corresponde y, en segundo lugar, que 
la misma manifestación o protesta podía estar organizada por más de una entidad 
y/o colectivo. 

A la vista de la recopilación de las noticias de las dos décadas en los gráficos 1 y 
2 se observa cómo el conflicto vecinal es el predominante con un total de 97 noti-
cias, al que le siguen el conflicto vasco (38), el laboral (22), el feminismo (17) y el 
movimiento antinuclear y ecologista (15). En este sentido, pese a que el análisis se 
realiza sobre las décadas de 1970 y 1980, no se ha hallado ninguna noticia en dicha 
prensa hasta el año 1973, con una noticia en torno al conflicto laboral y tras ello, 
anualmente se registran noticias de los diversos conflictos. Pese a la superioridad 
de las protestas relacionadas con el conflicto vecinal, en años como 1978, 1979, 
1980, 1984 y 1984 hay un auge del resto de categorías como son el feminismo, el 
conflicto vasco y el ecologismo. 

Gráfico 1. Número de noticias de cada categoría de análisis desde 1970 hasta 1989.

Fuente: elaboración propia a partir de las noticias de DN entre 1970 y 1989.

Lógicamente, cada acontecimiento no tuvo su reflejo en una noticia concreta, 
sino que lo más habitual es encontrar que el periódico da cuenta de diversos acon-
tecimientos relativos al barrio en una misma noticia. Entre 1970 y 1989, un total 
de 189 noticias recogen información sobre 248 acontecimientos. de ese total de 
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noticias, 134 fueron relativas a manifestaciones y 55 a noticias sobre conferencias 
que se iban a celebrar. dentro de esas 134 noticias sobre manifestaciones, se hizo 
referencia a 182 protestas. En aquellas 55 noticias sobre conferencias, se daban 
cuenta de una o varias conferencia celebrar (por ejemplo, una misma conferencia 
feminista en febrero de 1978 se repitió tres semanas consecutivas y en marzo de 
1979 una noticia de charlas educativas incluía los títulos de 8 coloquios impartidos 
por profesionales). Las noticias sobre protestas en el barrio fueron una constante en 
el Diario de Navarra en las dos décadas estudiadas. Los años con más noticias sobre 
la txantrea fueron 1977, 1979 1981 y 1988, que destacan por duplicar o triplicar 
las noticias del resto de años. Si bien en 1986 no hay noticia alguna, cada año al 
menos tiene una noticia, siendo 1988 el año que más noticias recogió, con 18.

Gráfico 2. Noticias totales de la Txantrea desde (1970-1989)

Fuente: elaboración propia a partir de las noticias de DN entre 1970 y 1989.

2.1. Conflicto vecinal
El conflicto vecinal fue la principal protesta en el barrio txantreano, como se 

observa en el gráfico 3 siendo constante desde 1975 hasta 1989, a excepción del año 
1986 donde no se han hallado noticias. un total de 93 noticias dan parte de 128 
sucesos relacionados con el vecindario. Dentro de los acontecimientos, se dan parte 
de 93 protestas y 35 conferencias. 

Dentro de las manifestaciones, la cuestión del desplazamiento del mercado es 
la principal, donde la mayoría de noticias del año 1988 giran en torno a ello. Esta 
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protesta tiene como protagonistas principales tanto al vecindario organizado en co-
lectivos ya existentes (como la AA.VV.) como al no organizado. Además, aparecen 
otros protagonistas como el Centro de orientación Familiar y Social Andraice, que 
junto a la Vocalía de Mujeres de la AA.VV., realizó un comunicado apoyando su 
establecimiento en el barrio, ya que cumplía una gran función para los habitantes 
al poder comprar sin desplazarse al centro y reforzaba la autonomía (DN, 1980: 
22/03). Al mismo tiempo, los propios vendedores realizaron protestas como fue el 
cierre de sus puestos y los de sus compañeros de trabajo o los diversos incidentes 
que se dieron con las fuerzas policiales, llegando a detener a varias personas e impe-
dir la instalación de puestos de venta. Ejemplo de ello fue que en octubre de 1988 
llegaron a impedirlo 130 policías (DN, 1982: 27/04; 1988: 19/09, 29/09, 10/10, 
17/10). 

Por otro lado, hay otros protagonistas clave en este conflicto a nivel político con 
el caso de los grupos unión de Centro democrático (uCd) en relación con una 
moción de urgencia para investigar los pagos de los vendedores del Rastro a entida-
des no relacionadas con el Ayuntamiento pamplonés (DN, 1981: 18/06). Al con-
trario que el grupo anterior, partidos políticos como el Partido Socialista (PSoE), 
Herri Batasuna (HB), Centro democrático y Social (CdS) y Eusko Alkartasuna 
(EA) pidieron que el Rastro se mantuviese (DN, 1988: 29/10). también aparece 
el Ayuntamiento para el control sanitario y el cobro de impuestos en relación con 
el Rastro y posteriormente, para calificarlo como ilegal (DN, 1981: 27/08; 1989: 
23/02). A nivel social aparecen las AA.VV. de la Comarca de Pamplona y los vecinos 
que, entre otros, mostraron su solidaridad con una manifestación convocada por la 
Coordinadora de las AA.VV. de la Comarca a favor de este (DN, 1988: 26/10). 

En la mayoría de los barrios de la Comarca las condiciones de vida, el urba-
nismo, los recursos y las problemáticas eran similares, por lo que llevaron a cabo 

Gráfico 3. Noticias sobre conflictos vecinales en el barrio (1970 – 1989)

Fuente: elaboración propia a partir de las noticias de DN entre 1970 y 1989.

Movilización y protesta social a partir del diario de Navarra en la txantrea (Pamplona/ Iruña, 1970-1989)



158

quejas y actuaciones de reparación mutua, así como para denunciar detenciones, la 
convocatoria de las AA.VV. de los barrios de apagones y pitidos por la subida de la 
contribución, la subida de los precios y los impuestos (DN, 1979: 28/04, 23/06; 
1980: 29/05; 1981: 21/02; 1985: 18/12). Los problemas urbanísticos y de dota-
ciones, además de por la AA.VV., fueron reflejados por el resto de la ciudadanía y 
asociaciones del barrio, como la asociación de padres y madres vinculados al tráfico 
y a la educación. En diversas ocasiones el espacio del Rastro fue empleado como 
lugar de protesta, ejemplo de ello y ligado a la reivindicación urbanística, la AA.VV. 
y la ciudadanía del barrio protestaron con el lema «No al Plan de Alemanes» (DN, 
1980: 30/05). Relacionado con las reivindicaciones urbanísticas, en numerosas oca-
siones aparece el asfaltado de la Av. Villava así como el de la calle San Cristóbal, 
llegando a convocar un cross humorístico por las calles problemáticas del barrio (DN, 
1979: 11/11; 1981: 5/12; 1988: 12/03). En una ocasión, 100 vecinos cortaron el 
cruce entre la Av. Villava y San Cristóbal durante 20 minutos como protesta por el 
estado de la zona (DN, 1983: 27/01). Por otro lado, hay ocasiones en los que se da 
parte de la instalación en Av. San Cristóbal de dos barricadas como ocurre en mayo 
de 1978. Sin embargo, se desconoce el carácter de la protesta (DN, 1978: 11/05). 
Finalmente, en febrero de 1982 el diario recoge una noticia sobre el lanzamiento de 
objetos por parte de 30 individuos a Julián Baldúz, entonces alcalde de Pamplona, 
quién estaba recogiendo propuestas vecinales en el barrio para el Plan de Inversio-
nes del mismo año (DN, 1982: 13/02). 

Dentro de las conferencias realizadas en torno al conflicto vecinal, como ocurre 
en las manifestaciones, la AA.VV. fue la promotora de la mayoría de las conferen-
cias. En ellas trató diversos temas, gran parte de ellos relacionados con las condicio-
nes y formas de vida de cuyo ejemplo es el ciclo de conferencias organizado en 1977 
titulado «La carestía de la vida» formado por 3 charlas: «Cómo y quién sube los 
precios», «Posibilidades del control de precios» y «¿qué es la crisis económica?», o 
las dotaciones con un coloquio en torno a «Problemas de la autonomía del agua en 
Navarra» o la negativa a las reformas del plan urbanístico de ‘Los Alemanes’ (DN, 
1977: 19/10, 20/10; 1979: 10/03; 1980: 23/05). Al mismo tiempo, la AA.VV. 
junto al Comité Antinuclear del barrio realizó una charla sobre la subida de precios 
del gasóleo, el butano y el transporte y, las restricciones del gasóleo para las calefac-
ciones y se organizó tras una asamblea la puesta en balcones y ventanas de pancartas 
contra los impuestos (DN, 1980: 8/02; 1981: 7/02). Por otro lado, se plantean 
otros temas como las elecciones municipales próximas donde invitaron a todos los 
partidos políticos y organizaciones populares del barrio, el cierre de Auzotegi o la 
realización de una asamblea sobre la problemática movilización espacial del Rastro 
(DN, 1977: 29/09; 1984: 9/04). La sección juvenil de la AA.VV. impartió charlas 
sobre ámbitos y actividades para los jóvenes, como la charla para la creación de un 
centro juvenil (DN, 1979: 16/11).
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Finalmente, las asociaciones de padres y madres del barrio trabajaron de cara a 
la educación, de cuyo ejemplo es la asamblea realizada en junio de 1978 junto a la 
AA.VV. del barrio en torno a la situación coetánea de la educación, su constitución, 
problemas de la participación de los padres y las madres en el sistema educativo y la 
problemática de Jesutinas (DN, 1978: 20/06). Las asociaciones de distintos centros 
escolares del barrio (Federico Mayo, Mª Ana Sanz, San Benito y 2ª Agrupación 
orvina) realizaron un ciclo de charlas culturales, relacionadas con la educación du-
rante el mes de marzo de 1979, compuesto por los siguientes 8 coloquios con pro-
fesionales: «Sexualidad infantil», «Psicología Infantil», «La función de la escuela», 
«una escuela para la vida», «Bilingüismo en la enseñanza», «dislexia», «Corrientes 
pedagógicas actuales» y una película sobre el tema (DN, 1979: 9/03). En este sen-
tido, las Canosianas y la AA.VV. del barrio realizaron también una charla en torno 
a los juguetes con sociólogos (DN, 1977: 13/12). En lo que se refiere al conflicto 
vasco, la AA.VV. del barrio realizó una mesa redonda titulada Navarra-Euskadi en 
diciembre de 1977, y dos años después se realizó una asamblea para tratar la per-
manencia en la cárcel de un vecino tras los enfrentamientos del 1 de mayo con la 
policía (DN, 1997: 2/12; 1980: 13/05). 

2.2. Feminismo
Respecto al feminismo, este tuvo una gran importancia a finales de los años 70 

dentro de los NMMSS. En este caso, como se observa en el gráfico 4, las mani-
festaciones y conferencias feministas se concentran entre los años 1977 y 1983, a 
excepción de 1982 donde no se han encontrado noticias, todos ellos organizados 
por grupos feministas. Al mismo tiempo, mientras que el número de noticias de 
manifestaciones feministas se mantiene, el total de conferencias de los que dan 
parte es superior. 

Gráfico 4. Noticias de manifestaciones y conferencias y total de acontecimientos feministas 
(1970-1989)

Fuente: elaboración propia a partir de las noticias de DN entre 1970 y 1989.

Las manifestaciones feministas tienen como protagonistas a las vecinas del barrio 
y de la Comarca agrupadas en su mayoría en torno a grupos feministas, la Comi-
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sión / Vocalía de Mujeres de la txantrea o el Grupo de Promoción de la Mujer, la 
Coordinadora feminista y el Centro de orientación Familiar y Social Andraice. Las 
protestas feministas giraron en torno a tres ejes: la celebración del 8 de marzo, las 
manifestaciones y los comunicados a favor de la permanencia del Centro de Orien-
tación Familiar y Social Andraice. 

La celebración del día Internacional de la Mujer trabajadora de marzo de 1978, 
tuvo como organizadoras a distintas organizaciones feministas entre las que se en-
contraba la Vocalía de la Mujer de la txantrea (DN, 1978: 9/03). Esta misma 
entidad junto a la AA.VV. del barrio convocó de nuevo al año siguiente la manifes-
tación, donde todos los grupos organizadores (socioculturales, políticos y laborales) 
firmaron una de las pancartas en la que se reclamaba «puestos de trabajo sin discri-
minación” (DN, 1979: 9/03). Posteriormente, la convocatoria del año 1981 volvió 
a tener como protagonistas a ambas entidades, entre otras, en el llamamiento a la 
marcha ciclista desde la Plaza del Castillo hasta la txantrea (DN, 1981: 9/03). 

El Centro de orientación Familiar y Social Andraize presentó un comunicado 
solicitando la continuidad del centro, para solicitar a la opinión pública que impi-
diese su cierre tras la oposición de UCD y la solicitud de una semana de plazo del 
PSoE para la subvención del espacio (DN, 1979: 16/11). tras ello, la semana si-
guiente un grupo de 150 mujeres, hombres y menores se concentraron a las puertas 
de la diputación Foral para pedir que concediesen la subvención que solicitaba el 
centro (DN, 1979: 23/11). Como hicieron en el comunicado anterior mostrando 
los datos del número de visitas y de personas atendidas, en uno posterior firmado 
por el Patronato Municipal de orientación Familiar y Social del barrio, el espacio 
fue visitado durante los últimos meses por representantes de diversos ayuntamien-
tos, personal médico, asistentes sociales, organizaciones de vecinos, populares, cul-
turales, sociales y colectivos feministas; todo ello para lograr su permanencia (DN, 
1980: 28/09). El posible cierre del centro siguió presente por lo que la Vocalía de 
Mujeres solicitó a los trabajadores de Andraice su participación en una manifesta-
ción para reivindicar su continuidad y la creación de más centros de planificación 
familiar (DN, 1981: 26/05). tras ello, la semana siguiente un grupo de 150 muje-
res, hombres y menores se concentraron a las puertas de la diputación Foral para 
pedir que concediesen la subvención que solicitaba el centro (DN, 1979: 23/11)

Con relación a la legalización de las asociaciones populares, un grupo de 80 mu-
jeres txantreanas, realizaron un manifiesto a favor de las organizaciones del pueblo 
(AA.VV., organizaciones de la mujer, etc.) como vehículos a través de los cuales 
incidir y resolver problemáticas como la planificación familiar, la falta de puestos 
de trabajo para la mujer, formación profesional, la falta de guarderías o locales 
culturales, entre otros; así reivindicaron que la falta de espacios les hacía sentir in-
seguras para la defensa de sus derechos y manifestaron la necesidad de legalizar las 
organizaciones para cumplir con el deber de la participación de la mujer en la vida 
sociopolítica (DN, 1977: 22/04). 
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En el caso de las conferencias del feminismo, las organizadoras volvieron a ser 
grupos feministas donde trataron diversos temas como la situación de la mujer en el 
país, la planificación familiar o la sexualidad. Por su parte el Centro de orientación 
Familiar y Social Andraize, pese a organizar charlas en torno a los problemas de la 
enseñanza (DN, 1980: 30/01) se enfocó especialmente en la mujer y en la necesi-
dad de centros de este tipo, manifestado en el ciclo de conferencias «Pro centros 
de planificación», con dos charlas sobre el «Divorcio» presidida por una abogada y 
«Alternativa a la planificación familiar» presidida por el propio centro (DN, 1980: 
4/06). El Centro de orientación Familiar y Social Andraice y la Vocalía de Mujeres 
juntas realizaron una reunión en 1979 a la que convocaron a las personas que ha-
bían sido atendidas en el centro Andraice desde su apertura para informar sobre el 
futuro de este ante su posible cierre –situación actual y futura junto a su propuesta 
alternativa de planificación familiar– (DN, 1979: 05/10). 

La AA.VV. txantreana trató la vida de la mujer, el miércoles de la «Semana en 
pro de la legalización de las Asociaciones de Vecinos» de 1977 fue dedicado al «día 
de la mujer», donde realizaron una conferencia en torno a la situación de la mujer 
en el país (DN, 1977: 13/04). La Comisión de Mujeres del barrio y el Grupo de 
Promoción de la Mujer, además de trabajar la sexualidad y la planificación familiar, 
elaboraron una conferencia en torno a la política coetánea de cara a la Constitución 
(DN, 1978: 24/02, 21/04). Por último, la unión para la Liberación de la Mujer 
(uLM) organizó conferencias sobre la sexualidad y la planificación familiar y la 
psicología y sexualidad infantil (DN, 1978: 17/11, 27/10).

2.3. Conflicto vasco
El conflicto vasco tiene importancia cuantitativa y cualitativa, como se observa 

en el gráfico 5, se mantiene casi constante desde 1976 hasta 1989 con al menos una 
o dos noticias anuales, a excepción de los años 1977, 1982 y 1982. dentro de ese 
margen temporal, destaca el periodo 1978 y 1981 y posteriormente, 1984 por la 
alta cantidad de noticias relacionadas con este conflicto. 

Gran parte de las manifestaciones se relacionan con la amnistía, uno de los te-
mas centrales de la época por considerar que contaba con un gran apoyo social en 
algunos casos de forma organizada. En su mayoría las manifestaciones pro amnistía 
aparecen organizadas por gestoras, comités o comisiones que realizaron protestas 
la instalación de «mesas pro-amnistía» presididas por una pancarta con el eslogan 
«para Navidad todos en casa» en distintos puntos de la ciudad, entre ellos Txantrea, 
para la venta solidaria para la recaudación de fondos (dN, 1976: 21/12). En varias 
ocasiones se celebró una «Semana pro amnistía» con diversos actos, entre ellos un 
acto en apoyo a los presos en 1979 en el Rastro y en 1980 varias concentraciones en 
el barrio relacionadas con Suescun y «el resto de reivindicaciones que diariamente 
estamos exigiendo el pueblo vasco» apoyada también por la asamblea popular del 
barrio (DN, 1979: 10/05; 1980: 1/05, 11/05, 16/05). Finalmente, varias personas 
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encerradas en el Ayuntamiento pamplonés colocaron una pancarta pidiendo la am-
nistía total junto a la ikurriña, la bandera de navarra y otra pancarta donde aparecían 
varias peñas sanfermineras, entre ellas la Armonía txantreana (DN, 1978: 20/06). 

Hay otros cuatro sucesos relacionados con manifestaciones e incidentes en varios 
puntos de la ciudad, entre ellos la Txantrea, por el apoyo a los refugiados convocada 
por el comité pro-amnistía y juicios a presuntos miembros de Euskadi ta Askata-
suna (EtA) (DN, 1986: 11/06, 20/07; 1986: 2/12; 1987: 8/10). En el caso de las 
manifestaciones relacionadas con EtA, además de la anterior aparecen otros sucesos 
como incidentes con barricadas en la txantrea antes de una asamblea en la Plaza del 
Castillo para tratar el juicio contra los componentes del Comando de la Ribera o la 
muerte de dos participantes en Irún (DN, 1979: 21/03; 1989: 19/09). En relación 
con lo anterior, durante el año 1984 se da parte de tres acontecimientos ligados a 
Pasajes / Pasaia, tras la muerte de cuatro miembros de los Comandos Autónomos 
Anticapitalistas, incidentes ocurridos también en la Txantrea y en los que hubo 
varios detenidos, especialmente el 25 de mayo de 1984 (DN, 1984: 24/03, 25/05, 
26/05). Al mismo tiempo, la gestora pro amnistía convocó varias conferencias sobre 
esta en el barrio, para tratar la represión, las extradiciones, las últimas detenciones 
en Navarra (DN, 1979: 27/06; 1981: 8/05, 23/05).

Junto a ello, desde 1978 hasta 1985 hay diversas noticias relacionadas con ma-
nifestaciones y protestas por el número de detenciones que se estaban realizando en 
Pamplona y en la txantrea. Las primeras giran en torno a manifestaciones por pro-
cesar a varios socios de las peñas sanfermineras en 1978, suceso que volvió a ocurrir 
en 1980 y ante el cual la Armonía txantreana lanzó un comunicado denunciando 
la forma en que se realizaron las detenciones y la represión; más allá de afectar a las 

Gráfico 5. Noticias de manifestaciones y conferencias y total de acontecimientos del conflicto 
vasco (1970 – 1989)

Fuente: elaboración propia a partir de las noticias de DN entre 1970 y 1989.
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peñas, fueron sucesos que se sucedieron y por los cuales hubo incidentes y se colo-
caron barricadas en varios puntos del barrio y la capital (DN, 1978: 27/06; 1980: 
6/07; 1981: 12/04). 

En el caso de las detenciones en la Txantrea, aparecen distintas manifestaciones 
y conferencias relacionadas con esta temática ya en el año 1980, cuando distin-
tas asociaciones del barrio (AA.VV. y secciones, trabajadores de Andraice, grupos 
deportivos y culturales, Coordinadora de padres de los centros escolares, gestora 
pro amnistía, comité antinuclear…) en asamblea firmaron un comunicado para la 
liberación de las personas detenidas a raíz de unas protestas en la Av. San Cristóbal 
(DN, 1980: 4/07). Estos sucesos se repitieron a posteriori en 1984, cuando fueron 
llamados a declarar varios vecinos y participantes de otras organizaciones como LCR 
por un cartel donde se hacía referencia a las torturas y las detenciones en la txantrea, 
lo que generó una oleada de protestas (DN, 1984: 19/06, 11/07; 1985: 22/02).

Por último, hay varias noticias relacionadas con la celebración del Aberri Eguna 
ya desde 1976 cuando bomberos y fuerzas policiales retiraron una bandera en el ba-
rrio, la celebración de asambleas para ir en marcha a la celebración en el centro de la 
ciudad, donde se colocaron varias barricadas y según informan había gran cantidad 
de gente en la Av. San Cristóbal (DN, 1976: 20/04; 1980: 3/04, 8/04).

2.4. Conflicto laboral
El conflicto laboral vivió su auge especialmente en la década de los 70 ligado al 

movimiento obrero. En el caso de la Txantrea, las protestas en el barrio no fueron 
cuantitativamente grandes, pero como se observa en el gráfico 6 se dio un equilibrio 
entre los años 1973 y 1985. 

Gráfico 6. Noticias de manifestaciones y conferencias y total de acontecimientos del conflicto 
laboral (1970-1989)

Fuente: elaboración propia a partir de las noticias de DN entre 1970 y 1989.

La mayoría de las manifestaciones están vinculadas a huelgas, como es el caso de 
la del sector industrial en mayo de 1977, con diversas barricadas y cortes de entrada 
en la Av. Villava y San Cristóbal, donde la ciudadanía protestó por la actuación de 
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las fuerzas policiales que tras romper las puertas y ventanas de varios hogares arroja-
ron botes de humo (DN, 1977: 17/05). Gran parte del resto de las manifestaciones 
se relacionan con huelgas generales en la Comarca, con grandes incidencias en el 
barrio tras la instalación de barricadas (DN, 1979: 5/06, 6/06; 1981: 17/02). En 
el caso del primero de mayo, aparece en 1982 una noticia sobre la convocatoria de 
esta por parte de Comisiones obreras (CC.oo.) y Langile Abertzaleen Batzordeak 
(LAB) de forma diferenciada. Los segundos se concentraron en el ambulatorio de 
la txantrea para subir en columna al centro (DN, 1982: 1/05); posteriormente, la 
Comisión de Parados realizó una declaración en torno al 1 de mayo al no permitir 
la marcha por la txantrea (DN, 1982: 4/05).

La AA.VV. de la txantrea como organizadora realizó huelgas solidarias con los 
trabajadores de Ubarmin en el Rastro y, el apoyo por parte de la misma, la Co-
misión de Fiestas y trabajadores de las fábricas de la txantrea a los trabajadores 
de Potasas de Navarra ante la posibilidad de su cierre (DN, 1981: 19/05, 23/05; 
1982: 9/02; 1983: 5/11, 27/12; 1985: 11/02). Entre los incidentes del conflicto 
laboral cabe destacar la aparición de dos noticias relacionadas con la detención de 
cuatro sacerdotes por homilías en misa, uno de ellos de la Iglesia de San Cristóbal 
de la txantrea, cuyas homilías estuvieron relacionadas con el movimiento obrero 
y el conflicto laboral (DN, 1975: 21/01, 29/01). A su vez, en marzo de 1976 se 
registraron parones en protesta por los sucesos de Vitoria / Gasteiz. En la txantrea 
varios trabajadores se presentaron en la puerta de varios colegios con piquetes para 
impedir el acceso (DN, 1976: 5/03). 

La AA.VV. de la txantrea aparece en las conferencias del conflicto laboral con la 
visualización del documental Los puños ante el cañón sobre el desarrollo del movi-
miento obrero y sindical chileno y la asamblea solidaria con los trabajadores Ignacio 
Soria (DN, 1979: 14/12; 1983: 23/01). El jurado de empresa y el representante 
de fontanería y calefacción realizaron una conferencia relacionada con este sector 
(DN, 1977: 7/09). El Comité local del Partido del trabajo Estatal (PtE) realizó 
una charla sobre el Estatuto de autonomía y la dimisión de la diputación, el Estado 
Autonómico y la dimisión de la diputación (DN, 1977: 16/09).

2.5. Antinuclear y ecologista
El movimiento antinuclear y ecologista aparece desde 1978 en la txantrea. 

Como se observa en el gráfico 7, al contrario que en el resto de categorías, las noti-
cias sobre eventos antinucleares se concentran entre los años 1978 y 1980. En este 
caso, con un total de 12 manifestaciones y 9 conferencias. 

Dentro de las manifestaciones, la Asamblea Antinuclear de la Txantrea fue la 
principal protagonista con actividades como dos danzas de disfraces con motivo de 
la campaña para la paralización de Lemóniz y, una semana nuclear con actos como 
un concurso de dibujos infantiles antinucleares, charlas, una marcha ciclista o una 
parodia del entierro de Iberduero (DN, 1979: 18/05, 28/09; 1980: 22/03). 
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El mismo Comité lanzó una nota en protesta por la actuación de la Policía Na-
cional al impedir la realización de un simulacro de accidente nuclear (DN: 1980: 
28/05). Por su parte la AA.VV. de la txantrea organizó un paseo en bicicleta por 
una ciudad más habitable (DN, 1979: 19/05). 

La mayoría de las conferencias fueron organizadas por la Comisión Antinuclear 
de la Txantrea y los temas eran variados, como la marcha de Lemóniz, los prepa-
rativos de los aniversarios de Gladys del Estal, la desobediencia civil, restricciones 
domésticas, como los recibos de suministros domésticos y los recortes, entre otros 
(DN, 1979: 20/07, 6/09, 14/12, 27/12; 1980: 28/05). En este caso aparecen otros 
grupos relacionados como el Grupo Ecologista de la Rochapea, quien realizó las 
Jornadas Ecologistas de la Rochapea, junto a otros como el Centro de Promoción 
de la Mujer con dos charlas pioneras en el barrio sobre centrales nucleares (DN, 
1979: 31/10, 22/05; 1978: 12/04).

3. conclusiones
una vez realizado el análisis, no es casualidad que el movimiento vecinal sea el 

que tenga mayor número de conflictos entre los temas a tratar, ya que es el propio 
barrio lo que se analiza. Las formas de protesta llevadas a cabo e impulsadas en 
su mayoría por la AA.VV. fueron numerosas, pero a pesar del elevado número de 
manifestaciones, el de conferencias también es alto, siendo un elemento que contri-
buyó a desarrollar poco a poco la conciencia vecinal y social. 

En relación con las conferencias, cabe destacar que, tanto en el conflicto vecinal, 
como en el feminismo, organizadas por la AA.VV. u colectivos feministas, hicieron 
presente el hecho de que durante las charlas habría servicio de guardería popular. 
Esto muestra la voluntad, por parte del grupo organizador, de favorecer la presencia 
de mujeres, especialmente las madres, y la politización de estas. 

Gráfico 7. Noticias de manifestaciones y conferencias y total de acontecimientos antinucleares y 
ecologistas (1970-1989)

Fuente: elaboración propia a partir de las noticias de DN entre 1970 y 1989.
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Junto a ello, de forma general el número de noticias entre 1970 y 1975 es prác-
ticamente nulo, a excepción de una en 1973 del conflicto laboral, coincidiendo con 
la época dorada del movimiento obrero. Pese a que varias huelgas laborales suceden 
en la txantrea, en su mayoría no se trata de incidentes únicos en el barrio, sino de la 
continuación de estos tras manifestaciones en el centro de la ciudad o de una suce-
sión de huelgas a lo largo de Pamplona, especialmente en la zona Norte (Ansoáin, 
Rochapea, San Juan, San Jorge o la Burlada). 

Por otro lado, hay que tener en cuenta que a principios de la década de 1970 
el Estado estaba bajo el franquismo, el Régimen prohibió el asociacionismo y las 
manifestaciones. El inicio de los conflictos laborales en el tardofranquismo está 
relacionado directamente con espacios industriales, sus alrededores y el centro de 
la ciudad. Sin embargo, la expansión que vivió Pamplona en esta época junto a la 
formación a mediados de los 70 de las AA.VV. en los barrios tuvo grandes conse-
cuencias. En primer lugar, los conflictos comenzaron a trasladarse más a los barrios, 
con huelgas laborales o solidarias y, en segundo lugar, el inicio de una nueva serie 
de protestas con una nueva temática, especialmente relacionada con el urbanismo, 
los servicios y las dotaciones de estos nuevos barrios. Con todo ello, el hecho de que 
en los 80 la Txantrea fuese denominada como barrio conflictivo, hay que entenderlo 
en este marco, para algunos como Roldán, el paso de una sociedad sumisa en la que 
estaba prohibido alzar la voz, a una insumisa y reivindicativa que protestaba en las 
calles dio pie a denominarla de esa manera. 

Por tanto, las AA.VV. quedan como protagonistas clave, por un lado, para la 
expansión espacial y temática de las protestas, así como para el inicio de la mi-
litancia en otras plataformas con la formación de colectivos relacionados con los 
NMMSS. En el caso del feminismo, los movimientos feministas surgieron en la 
década de los 70 dentro de los NMMSS, dando lugar a la tercera ola feminista. En 
el caso de la txantrea, esta temática aparece entre los años 1977 y 1983, año en el 
cual se da un cese de noticias de acontecimientos relacionados con el tema. En el 
caso del conflicto vecinal ocurre lo mismo, en el mismo plazo hay un gran descenso 
del número de noticias de conferencias organizadas por la AA.VV. teniendo en 
cuenta las cantidades de reivindicaciones organizadas por colectivos feministas y la 
AA.VV., esto lleva a pensar, por un lado, que se pudieron dar más movilizaciones 
y conferencias de estas temáticas en el barrio, pero que este medio no da parte de 
ello. Por el contrario, esto puede ser una muestra de la fuerza de los NMMSS para 
mediados de los 80, cuando la mayoría de colectivos ya se habrían instaurado en 
Pamplona/Iruña, pudiendo agrupar en torno a colectivos más amplios, como puede 
ser la Coordinadora Feminista de Navarra, y no necesariamente por barrios, a toda 
esa ciudadanía vecinal militante. En el caso de las AA.VV., podría ser muestra de la 
consolidación de los servicios y las dotaciones en los barrios. Este tipo de cuestiones 
junto a la falta de investigaciones que aborden la protesta y el conflicto social en 
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estas décadas en Navarra/Nafarroa, evidencian la necesidad de estudios historiográ-
ficos sobre esta temática. 

Respecto a los organizadores de las manifestaciones, en ocasiones resulta difícil 
definir uno debido a que no se aporta en la noticia. Al mismo tiempo, en el caso de 
la temática de las protestas, también resulta difícil definir un único subtema por la 
mezcla de temáticas reivindicativas en un mismo acto de protesta (la represión, la 
amnistía, encarcelamientos …). otra de las dificultades se encuentra a la hora de 
definir al tipo de sujeto que participó en las protestas, no solo en la Txantrea sino a 
nivel general en la ciudad, por la multiplicidad en el asociacionismo y la militancia 
en estas décadas; es decir, una persona era trabajadora y vecina al mismo tiempo que 
podía militar en otros movimientos sociales o participar en distintos tipos de reivin-
dicaciones. Además, se trata de un periodo donde la sociedad estaba comprometida 
y el apoyo mutuo estaba muy presente. 

Con todo ello, se puede ver cómo la conciencia obrera de las fábricas se trasladó 
a los barrios entremezclada con la conciencia ciudadana, con la que se iniciaron las 
primeras protestas vecinales, que derivarían posteriormente en un amplio abanico 
de reivindicaciones socioculturales y políticas. 
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RESUMEN

En 1970, en el transcurso hacia la democracia, la situación de Navarra le llevó a ser 
una de las provincias más conflictivas del Estado español. Las calles, barrios y vecinos de la 
Comarca de Pamplona fueron testigos de la creación de nuevos movimientos sociales (fe-
ministas, antinucleares, ecologistas, anti militares o insumisos) y de la difusión de reivindi-
caciones y protestas para lograr un nuevo modelo sociopolítico y económico (la amnistía, 
la nación, la democracia o la libertad, entre otros). En esta situación, los acontecimientos 
en el barrio de la Txantrea fueron regulares hasta ser denominado barrio conflictivo. En un 
principio, las protestas del barrio estaban relacionadas con el urbanismo y las dotaciones 
del barrio y se fueron extendiendo a los aspectos sociales, políticos y económicos en forma 
de manifestaciones y conferencias. Este artículo realiza un análisis cualitativo de las protes-
tas registradas en la Chantrea entre 1970 y 1989, a partir del Diario de Navarra.

Palabras clave: Txantrea, barrio, conflictivo, protesta, conferencia. 

LABuRPENA

1970eko hamarkadan, demokraziarako bidean, Nafarroako egoerak Espainiako Esta-
tuko probintziarik gatazkatsuenetakoa izatera eraman zuen. Iruñerriko kaleak, auzoak eta 
bizilagunak gizarte mugimendu berrien (feministak, nuklearren aurkakoak, ekologistak, 
militarren aurkakoak edo intsumisoak) sorreraren eta eredu soziopolitiko eta ekonomiko 
berri bat lortzeko aldarrikapen zein protesten zabalpenaren lekuko izan ziren (amnistia, 
nazioa, demokrazia edo askatasuna, besteak beste). Egoera honetan, txantrea auzoko ger-
taerak erregularrak izan ziren, auzo gatazkatsua bezala izendatua izan arte. Hasiera batean, 
auzoaren protestak hirigintzarekin eta auzoko zuzkidurekin lotuta zeuden, eta alderdi so-
zial, politiko eta ekonomikoetara zabaltzen joan ziren, manifestazio eta hitzaldi moduan. 
Artikulu honek 1970 eta 1989 bitartean txantrean izandako protesten azterketa kualita-
tiboa egiten du, Diario de Navarra egunkarian oinarrituta.

hItz gakoak: Txantrea, auzoa, gatazkatsua, protesta, hitzaldia.

ABSTRACT

In the 1970s, on the road to democracy, the situation in Navarre led him to become 
one of the most contentious provinces in the Spanish State. The streets, neighborhoods 
and neighbors of the region witnessed the emergence of new social movements (femi-
nists, anti-nuclear, environmentalists, anti-military or unsubmissive) and the spread of 
demands and protests (amnesty, nation, democracy or freedom, among others) to achieve 
a new socio-political and economic model. In this situation, the events in the txantrea 
neighborhood were regular, until it was designated as a conflict neighborhood. At first, the 
protests in the neighborhood related to urban planning and neighboring endowments, 
and were extended to social, political, and economic parties in the form of demonstrations 
and conferences. This article makes a qualitative analysis of the protests in the Txantrea 
between 1970 and 1989, based on the Diario de Navarra.

key words: Txantrea, neigborhood, conflictive, protest, speech.
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