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Introducción
El objetivo de este estudio es realizar un pequeño acercamiento a la realidad 

industrial de Pamplona y sus alrededores en las décadas de 1960 y 1970.** Hemos 
querido conocer las fábricas y empresas que más importancia tuvieron en el movi-
miento obrero de la comarca de Pamplona, teniendo en cuenta el número de tra-
bajadores que tenían y los conflictos laborales que sufrían. Pero no sólo queremos 
identificarlas, también conocer su ubicación espacial y para ello las hemos situado 
en un mapa o cartografía interactiva.*** Así, gracias al mapa, podremos ver entre qué 
zonas industriales estaba dividida la ciudad. Asimismo, veremos en qué sectores se 
especializaban y cuál destacaba entre todos ellos. En resumen, con este trabajo pre-
tendemos determinar la realidad de las fábricas seleccionadas, es decir, la fecha de 
creación y cierre de la fábrica, su ubicación, el sector en el que operaban y las causas 
de los conflictos laborales y cómo se organizaba la clase trabajadora en su lucha.

De la misma manera, hay menos información sobre el auge del sector terciario 
y los efectos de la desindustrialización de los ochenta, por lo que este estudio se 
dirigirá a estos temas. Para ello, daremos a conocer la realidad actual de los espacios 
ocupados por las antiguas fábricas y empresas. No sólo eso, para poder entender 
el cambio que se produjo en el sector secundario en la década de los ochenta, se 
explicará que en Navarra hubo una reconversión industrial y por qué fue diferente 
a la que se dio en otros territorios españoles.

** El presente artículo es una traducción revisada de:  turrillas, E.; Satrustegi, I.; Rodríguez, I. y Perez, N. (2023): «Borroka baten oihartzun 
galduak: Iruñerriko 1970eko hamarkadako lantegien kokapena eta desagerpena». Memoriapaper(ak). Nafarroako Oroimen historikoari buruzko 
Dokumentazio Funtsaren Langaiak, n.º 13.

*** «ubicación de las fábricas de la década de 1970 en la Comarca de Pamplona». Mapas del Fondo de la Memoria Histórica en Navarra. 
Disponible en: https://memoria-oroimena.unavarra.es/fabricas
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Finalmente, una vez identificadas, descritas e implantadas en el mapa las fábri-
cas y empresas, se ha querido analizar el espacio que ocupan en la actualidad los 
espacios físicos que estas actividades ocupaban en la ciudad de Pamplona y sus 
alrededores. Reflexionar sobre el patrimonio industrial y comprobar si se ha estu-
diado y cuidado adecuadamente. Analizamos si hoy en día hay algo que recuerde la 
actividad industrial y obrera que existía en estos lugares.

1. Contexto histórico
Durante los años 30 el principal conflicto social ocurrido en Navarra se concen-

tró en el sur de Navarra, en torno a la cuestión de la Propiedad de la tierra. lo que 
permitió el florecimiento de diversos movimientos sociales vinculados tanto al sin-
dicalismo de izquierda como el movimiento cooperativista agrario. Todo ello queda 
muy bien recogido en Del catolicismo agrario al cooperativismo empresarial. Setenta y 
cinco años de la Federación de Cooperativas navarras 1910-1985 de Emilio Majuelo y 
ángel Pascual. también es interesante para analizar la lucha de clases en el mundo 
agrario antes de la guerra, la tesis de José Miguel Gastón, Los campesinos navarros 
ante la revolución burguesa: espacios para la lucha de clases (1841-1868) dirigida por 
Emilio Majuelo. Gracias a ello podemos comprender que el conflicto social agrario 
viene de lejos, es decir, no hubo una buena integración de las economías campesinas 
en la lógica del mercado. Del mismo modo, la crisis del modelo económico tradi-
cional y su sustitución la doctrina capitalista provocó una serie de enfrentamientos 
de clases que se transformaron en un incremento de la inestabilidad social.

Ligado a ello, Navarra ha sido considerada históricamente como un territorio 
conservador, entre otras cosas porque a principios del siglo XX los partidos de de-
rechas obtuvieron amplias victorias en la mayoría de las elecciones y porque había 
una gran presencia social del carlismo. Todo ello permitió que durante el golpe de 
Estado de 1936 los golpistas del levantamiento Nacional controlaron todo el terri-
torio desde el primer momento. La represión por el golpe de Estado fue dura: según 
los últimos recuentos hubo 3507 muertos (Majuelo gil, et al., 2021; altaffaylla 
Kultur taldea, 2018 [1986]). así, los movimientos y culturas políticas de izquierda 
que existieron antes de la guerra fueron arrancadas de raíz.

Sin embargo, entre mediados de la década de 1950 y el final de la dictadura, se 
produjeron transformaciones socioeconómicas en el antiguo reino. En muy cor-
to plazo, vivió un rápido y acelerado proceso de industrialización y la estructura 
socioeconómica de Navarra se transformó radicalmente, lo que supuso profundos 
cambios económicos, sociales, políticos y mentales. Aquel desarrollo industrial ca-
pitalista tuvo una gran influencia en la creación de la identidad de la clase obrera 
pamplonesa. En breve tiempo, numerosas personas emigraron del campo y de las 
economías campesinas tradicionales y se convirtieron en obreros que se traslada-
ron a los grupos industriales urbanos. Esta nueva clase obrera no había surgido del 
movimiento obrero de la posguerra como en otros lugares, eran emigrantes rurales 
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con otras carencias y reivindicaciones. Así, surgió una nueva clase obrera y afloraron 
nuevos conflictos sociales. Este complejo proceso ya es de sobra conocido gracias, 
sobre todo, a las investigaciones y trabajaos realizados por José Vicente Iriarte Areso 
(1995) y Nerea Perez Ibarrola (2017). Para esta última, en esos años se constituyó en 
la Comarca de Pamplona una nueva clase obrera, articulada como sujeto histórico y 
con una identidad obrera social, cultural, política propia y compartida.

En pocos años, a partir de movimientos seculares, se formó un movimiento 
obrero activo y dinámico. Este movimiento emergió a mediados de la década de 
1960, coincidiendo con la huelga de septiembre de 1965 en Frenos Pamplona, 
y poco después puso en marcha una herramienta fundamental para la lucha de 
clases: las Comisiones Obreras (CC. OO.). Uno de los rasgos más característicos 
del movimiento obrero navarro fue su extraordinaria radicalidad, ya que el Parti-
do Comunista de España (PCE, Partido Comunista de España), a diferencia de 
la mayoría de España, tuvo una influencia muy modesta y en su lugar fue con-
trolado y organizado por partidos revolucionarios situados más a la izquierda o 
más al extremo. Hablamos de partidos como la Organización Revolucionaria de 
Trabajadores (ORT), el Partido del trabajo de España –PtE–; antes la liga PCEi 
–Partido Comunista de España (internacional)–, el Movimiento Comunista de 
España/Euskadiko Mugimendu Komunista (MCE/EMK); la liga Comunista Re-
volucionaria/liga Comunista Revolucionaria (lCR/lKI); la liga Comunista (lC, 
a veces liga Comunista); la organización de Izquierda Comunista-Ezker Komu-
nista Erakundea (OIC-EKE) y el Partido Comunista de España (marxista leninista) 
(PCEml) (Satrustegi, 2022b). Estos aspectos tuvieron su origen principalmente 
en la radicalización de los movimientos apostólicos seculares y en las divisiones 
obreristas de ETA.

Estos partidos participaban en el movimiento obrero a través de CC. OO. Pron-
to comenzaron a proliferar los conflictos, las reivindicaciones y los disturbios. Se-
gún los datos recogidos por Iriarte, para 1971 Navarra se situó entre las 6 provincias 
más conflictivas de España, ocupando a partir de 1973 el puesto 4, por detrás de 
Barcelona, Bizkaia y gipuzkoa (Iriarte areso, 1996, 124 y 169). los conflictos no 
pararon de aumentar y entre 1973 y 1977 hubo 8 huelgas generales en Navarra 
(Satrustegi, 2022a).

2. Metodología
La finalidad de este trabajo es investigar la dinámica de movilización social y 

obrera en las fábricas de la Comarca de Pamplona, principalmente a través de la 
identificación de las fábricas más combativas y activas que formaron parte del mo-
vimiento obrero y del establecimiento de su posicionamiento.

Para ello, se ha cuantificado el número de fábricas y empresas existentes en 
Pamplona y alrededores en los años 60 y 70, en total unas sesenta. De todas ellas se 
han seleccionado las más importantes para su implantación en la cartografía inte-
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ractiva.* Para realizar esta selección se ha tenido en cuenta la actividad de empresas 
y fábricas, el número de trabajadores, la evolución y los conflictos habidos.

Para crear la cartografía interactiva hemos utilizado las herramientas de IDENA 
(Infraestructura de Datos Espaciales de Navarra).1 Gracias a los mapas que ofrece 
en función del año que se quiera consultar, se ha determinado la ubicación que 
tenían las fábricas y las empresas. Al poder comparar los mapas por fechas, se ha 
podido conocer el uso que se da actualmente de estos espacios. Asimismo, ha sido 
necesaria la consulta en el Archivo Contemporáneo de Navarra (ACN-NAG) para 
poder ubicar con precisión estas fábricas y empresas.2 Una vez localizadas todas las 
fábricas y dibujada su superficie en el mapa, toda esta información y las superficies 
de los polígonos marcados se han plasmado en un mapa interactivo.

Asimismo, se han analizado las causas y consecuencias de los conflictos laborales 
en cada fábrica. Para conocer la realidad de los trabajadores, el modo de vida, la 
represión, el conflicto vivido, la identidad y la experiencia compartida, se han uti-
lizado sobre todo trabajos de investigación de Nerea Perez Ibarrola y Jose Vicente 
Iriarte. Al mismo tiempo, se han consultado una serie de entrevistas realizadas a los 
trabajadores de las fábricas por parte del FDMHN para ampliar el conocimiento 
de esta realidad. En cuanto a la ubicación, se ha analizado la realidad actual del 
emplazamiento original de las fábricas y empresas analizadas, para dar algunas pin-
celadas sobre las consecuencias del proceso de desindustrialización y terciarización 
de la Comarca de Pamplona. todo esto lo hemos completado con fotografías de las 
fábricas. la mayoría de ellas las hemos obtenido gracias a los buscadores web de la 
Fototeca del Archivo General de Navarra y de la Fototeca del Archivo Municipal 
de Pamplona.3

3. Fichas de las fábricas
 B. h.: Breve historia / S.: Sector / u.: ubicación / P. c.: Principales conflictos

1. A. P. IbérIcA
B. h. Fábrica dedicada a la construcción de sistemas de escape para automóviles con sede en Pamplona. La empresa fue constituida el 

14 de septiembre de 1964 como asociación de la antigua firma FADASA (Fabricantes Auxiliares del Automóvil S. A.) con la AP Parts 
Corp., del grupo Questor, de EE.UU.4

S Automoción, sistemas de escape.

U. Carretera Etxauri, 13 (Orkoien).

P. c. Enero de 1972: hubo 24 días de paro. A finales de 1971 los trabajadores plantearon una subida salarial lineal para 1972. La dirección 
rechazó la propuesta, lo que provocó la paralización de 200 trabajadores durante 24 días. El conflicto terminó con 14 trabajadores 
despedidos y 117 con pérdida de antigüedad (Iriarte, 1995, p. 134).
Los trabajadores de la empresa participaron en la huelga general de 1973 realizando paros en solidaridad.
Los trabajadores participaron en la huelga general de enero de 1975 mediante la realizaron paros, lo que provocó la expulsión de 
aquellos trabajadores.

*«ubicación de las fábricas de la década de 1970 en la Comarca de Pamplona», op. cit.
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2. AUTHI-SEAT

B. h. La compañía automovilística española AUTHI operó entre 1963 y 1975. Tenía licencia para producir modelos de las marcas británicas 
Austin y Morris. El 12 de noviembre de 1966 se constituyó oficialmente AUTHI, presidido por Eduardo Ruiz de Huidrobo y Alzurena. 
Los responsables de la empresa firmaron con British Motor Corporation (BMC). Se buscó un lugar donde instalar una nueva planta, 
eligiendo el polígono navarro de Landaben. La nueva empresa pasó a denominarse AUTHI: Automóviles de Turismo Hispano Ingle-
ses. El primer coche salió el 30 de septiembre de 1966 y en 1969 se amplió la gama del Mini. En 1974 se produjo un incendio en la 
planta y al año siguiente la empresa quebró. Posteriormente fue adquirida por la SEAT. Desde 1986, Volkswagen asumió el control 
total de la SEAT hasta nuestros días.5

S Automoción, coches.

U. Polígono de Landaben, Calle E (Pamplona-Iruñea)

P. c. En 1966, debido a la instalación de la fábrica de automóviles Authi, la empresa necesitaba mano de obra especializada, por lo que 
tuvieron que subir los salarios. Sin embargo, una vez consolidada la plantilla, los salarios se congelaron.
En diciembre de 1969 dimitieron los jurados del Sindicato Vertical y los trabajadores eligieron una comisión compuesta por 12 
miembros elegidos democráticamente.
Marzo de 1970. El ruido de la sección de chapa era un problema y la comisión planteó esta cuestión a la dirección. La dirección no 
respondió. En consecuencia, el resto de las secciones, en solidaridad con la sección de chapa, decidieron realizar un paro indefinido 
a partir del 3 de marzo. Fracasaron las negociaciones, 15 trabajadores fueron despedidos y la fábrica cerró durante tres días. El 15 
de marzo los trabajadores decidieron continuar con la huelga y la policía detuvo a varios trabajadores. Se debilitó la unidad dentro 
de la empresa y el 18 de marzo se celebraron elecciones sindicales, se presentaron 56 trabajadores para 36 puestos jurados. Tras los 
resultados, la dirección readmitió a 14 trabajadores y despidió a 1 (Iriarte Areso, 1995, p. 78).
El 3 de abril de 1973, un trabajador llamado Manuel Fernández Márquez fue asesinado en Barcelona, el 5 de abril los trabajadores 
de Authi en solidaridad se concentraron en la fábrica.
Los trabajadores participaron en la huelga general de 1973, realizando parones y liderando manifestaciones. En algunas manifesta-
ciones ocuparon la fábrica para protegerse de las agresiones policiales.
Diciembre de 1973. Tras el proceso de 1001, fueron días de conflicto que paralizaron toda la ciudad de Pamplona, los días 12 y 20 
de diciembre de 1973. Como consecuencia de ello, cuatro trabajadores (Larrañeta, Ollo, Vizcay y Martorell) fueron despedidos por 
su participación en las huelgas del 12 y 20 de diciembre (ORT, 1975, p. 189).6 Posteriormente, por participar en las luchas y mani-
festaciones sobre los convenios de otoño de 1974, el 1 de diciembre fue tiroteado en la calle y después detenido Ángel Larrañeta 
(ORT, 1975, p. 238).
Mayo de 1974. Los trabajadores, mediante jurados de la empresa, denunciaron el convenio vigente. Las peticiones incluían un au-
mento de sueldo y la readmisión de tres personas despedidas. Los trabajadores rechazaron las propuestas realizadas por la dirección. 
El paro comenzó el 27 de mayo y debido a la represión sufrida por parte de la dirección y la policía, decidieron continuar con ello. Se 
produjo un mayor endurecimiento de la situación en Authi, ya que los trabajadores fueron sometidos a una suspensión de empleo 
y sueldo. Ante esta situación, los trabajadores ocuparon la Catedral de Pamplona en varias ocasiones y fueron expulsados con gran 
violencia por la Policía Armada. El 15 de junio hubo un intento de convocar una huelga que no tuvo éxito y la dirección de la empresa 
hizo varias ofertas a la plantilla. Estos decidieron reincorporarse con normalidad al trabajo y mantener el convenio vigente. Sin 
embargo, lograron que se les subiera el sueldo. La huelga terminó el 3 de julio.
Los trabajadores participaron en la huelga general de enero de 1975 mediante la realización de paros en solidaridad.

3. bENDIbérIcA
B. h. La sociedad nació de la fusión inicial del 1 de enero de 1966 de las compañías Urra, S.A.E., de Pamplona, y Automoción, S.A., de 

Barcelona, dedicadas a la fabricación de equipos de frenado, con la participación de Ben-dix Corp., de EE.UU., y la Société Anonyme 
D.B.A., de Francia. Dos años más tarde fue incorporada a la nueva sociedad la compañía Servomecanismos, S.A., de Barcelona, 
especializada en la fabricación de servodirecciones, con una participación del Adnest Group Ltd., de Gran Bretaña, quedando con-
figurada su estructura actual.7
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S Metal (Automoción, frenos).

U. Avenida Guipúzcoa, hoy en día Buztintxuri.

P. c. Diciembre de 1974. El otoño de 1974 fue una época conflictiva, que alcanzó su máximo nivel con la huelga general del 15 de 
enero de 1975. Aprovechando que a principios de diciembre se produjeron numerosas huelgas, CCOO de Navarra decidió convocar 
una jornada general de lucha para el 11, a la que invitaron a todos los trabajadores y entidades populares. En la huelga se unieron 
reivindicaciones económicas, sociales y políticas. Hubo represión sindical y política y los conflictos laborales entraron en la vía 
pública a través de encierros y manifestaciones. Las empresas que pararon en la zona de Pamplona fueron un total de 70, entre 
ellas Bendibérica.
Enero de 1975. Los trabajadores participaron en la huelga general de enero realizando paros. Esto hizo que fueran expulsados de 
la fábrica.

 
4. cHALMETA

B. h. Cuando el ayuntamiento iba a destinar la antigua fábrica de Chalmeta a la construcción de la Escuela Pública de Magisterio, el 
Gobierno expropió estos terrenos al consistorio y los cedió al Opus Dei para levantar su propia Escuela de Arquitectura privada. En 
1975 se aprobaron los proyectos de vivienda libre en los que se derribaron las naves industriales de la fábrica de electrodomésticos 
Chalmeta, S.A. para construir la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Navarra.8

S Metal (Electrodomésticos).

U. Campus de la Universidad de Navarra, actual Escuela Técnica Superior de Arquitectura (Pamplona-Iruñea).

P. c. 28 de febrero de 1970. En la planta se abrió expediente de crisis, los trabajadores estaban sin sueldo y hubo despidos. Todo ello 
provocó paros, recolecta de dinero y manifestaciones de trabajadores en las que estaban presentes la violencia y las cargas policiales. 
El 5 de abril, el Instituto Nacional de Previsión aprobó el pago del seguro de desempleo. El 23 de abril la Magistratura aprobó también 
los despidos e indemnizaciones. Finalmente, la fábrica pagó seguros e indemnizaciones y los trabajadores entraron en otras fábricas: 
Imenasa, Norton, Indecasa y Esteban.

5. EATON IbérIcA

B. h. Esta empresa se estableció en Navarra en 1961, con los primeros contactos con la firma TRACSA de Pamplona. Dos años después 
Eaton Corporation decidió participar con un 20 % en TRACSA, aportando asistencia técnica y mediante la cesión de licencias. En 1964 
la firma pasó a denominarse Eaton Ibérica SA, y a partir de 1971 Eaton SA. En 1987 el 99,43 % de su capital social era propiedad de 
Eaton BV, sociedad holandesa que depende de la multinacional norteamericana Eaton Corporation.9

S Metal (Automoción: fabricación de ejes de camiones, grupos diferenciales y cajas de cambio para vehículos pesados).

U. Polígono de Landaben, calle E (Pamplona-Iruñea).

P. c. Mayo de 1969. El 14 de mayo 600 trabajadores decidieron parar por motivos laborales en la asamblea. Entre las peticiones se pedía 
un incremento salarial mensual para todas las categorías. Asimismo, fueron readmitidos las 300 personas que habían sido despe-
didas. El acuerdo fue favorable para los trabajadores porque la dirección veía peligrar la situación de la empresa ya que en el mismo 
momento se estaban produciendo conflictos en Super Ser (Iriarte Areso, 1995, 70-71).
Enero de 1971. El conflicto comenzó el ocho de enero a raíz de las peticiones de mejoras salariales y laborales. La actividad empre-
sarial estaba suspendida y algunos intentos de negociación provocaron que, el 17 de enero, 495 trabajadores recibieran una carta 
de despido. Una vez que la Magistratura de Trabajo juzgó los despidos, tras 47 días de huelga, la empresa ofreció volver al trabajo de 
forma impune y sin despidos. Al principio, la propuesta no fue aceptada por los trabajadores y la asamblea de trabajadores impidió 
la presencia policial. Por ello, decidieron volver al trabajo con mejoras como subidas salariales y no trabajar los sábados (Iriarte Areso, 
1995, p. 118).
El 3 de abril de 1973 un trabajador llamado Manuel Fernández Márquez fue asesinado en Barcelona. El día 5 todos los trabajadores 
de la fábrica en solidaridad realizaron un paro de una hora (ORT, 1975, p. 128). Los trabajadores participaron en la huelga general de 
1973 mediante paros generales.
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6. FrENOS IrUÑA

B. h. Frenos Iruña se fundó en 1958. La planta fue trasladada en 2005 desde la avenida de Villava al polígono industrial de Esquíroz.10 En 
la actualidad, Frenos Pamplona diseña, desarrolla y elabora elementos o componentes del sistema de frenos, tanto para automóviles 
como para mercados de vehículos fuera de la carretera (tractores, excavadoras, dumpers, carretillas elevadoras, maquinaria forestal 
y vehículos relacionados con obras públicas y agricultura en general).11

S Metal (Automoción: frenos).

U. Antes de 2005: Avenida de Villava (Pamplona). A partir de 2005: Polígono Ezquíroz (2ª) Calle E, n.º 9. Barbatain).12

P. c. Del 22 de octubre al 2 de noviembre de 1965. Hubo un conflicto por el desajuste de primas y tiempos. Los representantes de la 
empresa realizaron diversas gestiones para negociar con la dirección, pero no fueron exitosas. Los trabajadores decidieron hacer 
paradas parciales antes de llegar a la huelga. Tras el inicio de la huelga, la empresa envió cartas de despido a todos los trabajadores 
de la planta. Esta huelga fue la primera desde 1956 y tuvo una gran influencia entre los trabajadores que participaban en movimien-
tos propios de solidaridad. Este conflicto se produjo en un momento de crecimiento del movimiento obrero (CCOO, en concreto). 
Finalmente, todos los huelguistas fueron readmitidos (Iriarte Areso, 1995, pp. 66- 67).13

Los trabajadores participaron en la huelga general de 1973 y lideraron manifestaciones y barricadas en la avenida de Villava junto a 
las trabajadoras de Hifransa.
Los trabajadores fueron expulsados por su participación en la huelga general de enero de 1975.

7. HIFrANSA

B. h. Hifransa era una fábrica textil en la que trabajaban principalmente mujeres. El edificio que albergaba la fábrica fue derribado en los 
años noventa junto a otras fábricas locales. Se construyeron nuevos edificios residenciales, así como espacios públicos, como la plaza 
de Arriurdiñeta, donde se construyó la nueva biblioteca de la Chantrea.14

S Industria textil.
U. Avenida Villava, 50 (Pamplona-Iruñea).
P. c. Las trabajadoras participaron en la huelga general de 1973 y lideraron manifestaciones y barricadas en la avenida de Villava junto a 

trabajadores de Frenos Iruña.
En solidaridad con la Huelga General celebrada en enero de 1975, las trabajadoras secundaron los paros realizados.

8. IbérIcAS DEL FrÍO

B. h. También conocido como Koxka, se constituyó en 1966, y en 1987 los principales accionistas eran de la familia Guibert e Iriondo. 
La planta principal estaba ubicada en Pamplona y contaba con otras dos plantas en Peralta (Komobol) y Alcalá de Heranes (desde 
1974).15

S Metal (Frigoríficos industriales y comerciales)
U. Polígono de Landaben, calle A, 2 (Pamplona-Iruñea)
P. c. Los trabajadores participaron en la huelga general de 1973 mediante la realización de paros.

9. IGNAcIO SOrIA
B. h. En la década de 1930 surgió Ignacio Soria, instalador y vendedor de componentes eléctricos, que siguió trabajando en la década 

de los 60.

S Instalador y vendedor de componentes eléctricos

U. Polígono de Landaben, calles D y E (Pamplona-Iruñea)
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P. c. Octubre de 1971. Se sumaron al conflicto de Imenasa, lo que provocó paros parciales en Ignacio Soria en apoyo a sus reivindicacio-
nes. El 7 de octubre la empresa firmó un acuerdo con los representantes sindicales, un incremento anual de 15 000 pesetas.
En 1972 realizaron paros en solidaridad por la huelga que se estaba llevando a cabo en A.P. IBÉRICA.
El 3 de abril de 1973, un trabajador llamado Manuel Fernández Márquez fue asesinado en Barcelona, el 7 de abril todo el personal 
en solidaridad paró durante 2 horas (ORT, 1995, 128).
Los trabajadores participaron en la huelga general de 1973 mediante la realización de paros.
Los trabajadores participaron en la huelga general de enero de 1975 mediante la realización de paros en solidaridad.

10. INDEcASA
B. h. La fábrica se dedicaba a la construcción de varios tipos de autobuses: turismo, lujo, estándar, urbano y microbuses. En 1973 la 

empresa cerró tras caer en quiebra.

S Metal (Automoción: autobuses)
U. Polígono de Landaben (Pamplona-Iruñea)
P. c. Los trabajadores participaron en la huelga general de 1973 mediante la realización de paros solidarios por los trabajadores de Motor 

Ibérica y manifestaciones en el polígono industrial de Landaben.
En 1973, Indecasa quebró y cerró el 20 de diciembre. Antes del cierre, 240 trabajadores de la empresa habían estado en huelga desde 
octubre de 1973. Los trabajadores ocuparon la fábrica, pero fue desalojada por la policía (Giménez Gil, 2012, p. 127)

11. INDUSTrIAS ESTEbAN
B. h. Industrias Esteban fue fundada en 1958, principalmente con capital navarro. En 1986 fue adquirida por la multinacional alemana 

Achter Ebels AG.16 Actualmente es Isringhausen Spain S.L.U

S Metal (Automoción: asientos para autobuses y camiones)

U. Polígono de Landaben, calle L (Pamplona-Iruñea)

P. c. 20 de enero de 1970.17 170 trabajadores firmaron una carta y la llevaron a la dirección pidiendo un aumento salarial. La respuesta de 
la empresa fue aumentar la producción. Por ello, los trabajadores presentes en la asamblea decidieron parar de forma indefinida a 
partir del 26 de enero. La respuesta de la dirección fue el despido de la plantilla. A pesar de los intentos de negociación, la empresa 
renunció a la negociación y fue clausurada. Todas las manifestaciones realizadas fueron disueltas por las cargas policiales contra 
los manifestantes. El gobernador presionó a Esteban para que mejorara las condiciones laborales para el 9 de febrero. La junta de 
delegados se reunió con la dirección y establecieron las bases para el 10.
Los trabajadores participaron en la huelga general de 1973 mediante paros.

12. IMENASA
B. h. Imenasa formaba parte del grupo empresarial Huarte, líder en el sector industrial de Navarra. Se fundó en 1953, donde hoy se 

encuentra el parque Yamaguchi, y de allí se trasladó en 1988 tras ser adquirida por el grupo alemán Liebherr (Giménez Gil, 2012, 
119). En noviembre de 1989 el Departamento de Educación y Cultura del Gobierno de Navarra convocó un concurso de ideas para su 
construcción en los terrenos de la antigua fábrica de Imenasa, cedidos por el Ayuntamiento de Pamplona. Este lugar se transformó 
en el parque de Yamaguchi, donde hoy se encuentra el planetario.18

S Metal (Varios: partes de motores y coches, grúas,…)
U. Carretera de Barañáin, actual parque de Yamaguchi (barrios Donibane-Ermitagaña, Pamplona-Iruñea)
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P. c. Enero de 1968. En enero de 1968 había que renovar el Convenio Colectivo. El convenio fue denunciado desde septiembre de 1967, 
cuando se presentaron los anteproyectos a los representantes de los trabajadores de la empresa y se mantuvieron reuniones para 
negociar las solicitudes. Los trabajadores rechazaron todas las propuestas y los delegados dimitieron. En esta situación se llegó al 3 
de febrero, ese día los trabajadores pararon todo el día y a partir de ahí toda la semana. A lo largo de la fábrica, las reuniones de los 
trabajadores se vieron en serias dificultades debido a su salida de la planta y a la negativa de la Organización Sindical a facilitarles 
locales donde reunirse. Finalmente, la empresa despidió a cinco trabajadores, dos de ellos delegados, que recibieron una indemni-
zación (Iriarte Areso, 1995, 68).
Abril de 1971. Dos trabajadores fueron detenidos. En consecuencia, el resto de los trabajadores secundaron un paro de solidaridad 
hasta que lograron liberarlos. A finales de año fueron juzgados por el Tribunal de Orden Público los trabajadores que fueron detenidos 
en abril. Comisiones Obreras convocó un paro de dos horas y una manifestación el 25 de noviembre en la zona de Cuatro Vientos.
En el verano de 1971, 730 trabajadores llevaron a cabo una huelga de 45 días. Entre las reivindicaciones destacaban las relacionadas 
con el salario. La empresa se negó a negociar con representantes que no fueran legales. Los trabajadores presentes en la asamblea 
decidieron parar y ocupar la fábrica.19 Entre el 10 y el 13 de octubre hubo negociaciones con la dirección de la empresa, pero recha-
zaron las propuestas y continuaron con la huelga. Aunque la policía y la dirección reprimieron violentamente a los trabajadores, no 
se reincorporaron al trabajo y por eso la dirección lanzó otra propuesta: sanciones en lugar de despidos, negociación del convenio 
colectivo y designación de representación sindical. Finalmente, la propuesta fue aceptada y tras 45 días de huelga, el 29 de octubre 
se reincorporaron al trabajo (Iriarte Areso, 1995, pp. 121-123).
Los trabajadores participaron en las huelgas generales de enero de 1973 y 1975.

13. INQUINASA

B. h. Empresa dedicada a la elaboración de resinas epoxi, quelatos de hierro y diversos productos para industria farmacéutica, fungici-
das y herbicidas. Las resinas exposi que elabora Inquinasa son utilizadas, entre otros usos, para la pintura de electrodomésticos, 
recubrimientos anticorrosivos de automóviles y barcos, lacado interior de envases, y construcciones y artículos deportivos como 
raquetas de tenis y esquíes. Se fundó en 1941 y tiene su taller en el barrio pamplonés de Echavacoiz. En 1987 el capital social de la 
compañía estaba en manos de la multinacional suiza Ciba-Geigy. En 1987 contaba con 267 empleados.20 Actualmente, Huntsman, 
la multinacional estadounidense con sede en Houston, ubicada en todos los continentes y dedicada a la producción de compuestos 
químicos avanzados, se ha instalado en Pamplona, en la antigua Inquinasa.21

S Química (Agricultura y farmacéutica).
U. Avenida de Arostegui (Pamplona-Iruñea).
P. c. Durante la huelga general de 1973 para mostrar solidaridad con el resto de los trabajadores, los obreros de Inquinasa participaron 

en manifestaciones en apoyo a la huelga.
Los trabajadores participaron en los paros que tuvieron lugar el 11 de diciembre de 1974.
Los trabajadores participación en la huelga general de enero de 1975 mediante la realización de paros en solidaridad.

14. MAGNESITAS DE NAVArrA
B. h. Empresa de referencia en la extracción, transformación y comercialización de magnesita mineral y sus derivados. Desde 1945, Mag-

na ha explotado el yacimiento de magnesita en el concejo de Eugui como consecuencia de diversas concesiones para la explotación 
minera en la zona de Quinto Real.22

S Minería
U. Eugui y Zubiri
P. c. Para mostrar solidaridad con los trabajadores en la huelga general de 1973 participaron en las manifestaciones convocadas. 

El 3 de diciembre de 1973 comenzaron los paros parciales en Magnesitas. La dirección hizo una propuesta sobre la cantidad salarial 
que los trabajadores no aceptaron, lo que provocó paros totales de 15 días más. Gracias a ello los trabajadores obtuvieron el salario 
deseado (ORT, 1975, p. 185).
Los trabajadores realizaron paros el 11 de diciembre de 1974.
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15. MAPSA
B. h. Fundada en 1957, MAPSA fabricó la primera llanta de aluminio en 1977, y en los 90 pasaron a formar parte de la Corporación 

Mondragón.23 Fabricaban llantas para automóviles.

S Metal (Automoción).
U. Carretera Etxauri, 11, 31160, Orkoien.
P. c. Entre el 24 y el 26 de mayo de 1973 se llevaron a cabo paros en solidaridad con los trabajadores de Motor Ibérica. Participaron en la 

huelga general de 1973 realizando paros de una hora.
Los trabajadores realizaron paros el 11 de diciembre de 1974 (Iriarte Areso, 1986, 286-296).
El 9 de septiembre de 1976 los trabajadores se encerraron en la fábrica para conseguir negociar con la dirección de la empresa. Entre 
las reivindicaciones destacaba la idea de readmitir a los despedidos y luchar contra el paro.24

16. MATESA

B. h. En 1956 nace en Pamplona Maquinaria Textil del Norte de España (MATESA), dedicada a la fabricación de una máquina textil de tejer 
sin lanzadera, y su venta, fundamentalmente mediante exportación a los mercados exteriores. Su actividad industrial se desarrolló 
en el llamado EDIFICIO IWER, popularmente conocido como «Fábrica de las Sedas», dado que el mismo albergó también una empre-
sa filial productora de tejidos de sedería y embalaje.25 En 1969, la Administración del Estado español inició un proceso administrativo 
por un supuesto delito monetario, al que siguió un procedimiento judicial conocido como «Caso MATESA». En septiembre de 1981, 
un incendio destruyó muchos telares almacenados y provocó el cierre definitivo de la empresa. La sociedad laboral Iwer Navarra 
adquirió la instalación en 1983 y tras varios pleitos comenzó a reutilizar el edificio alquilando locales para diferentes usos: oficinas, 
escuelas, estudios profesionales, logística y almacenamiento, estudios de televisión y audiovisuales… En 2003 el Ayuntamiento de 
Pamplona incluyó el edificio Iwer en el catálogo de edificios protegidos.26

S Industria textil.
U. Avenida Marcelo Celayeta, 75 (Pamplona-Iruñea).
P. c. En 1969 salió a la luz el caso de corrupción, la empresa recibía créditos oficiales pero las exportaciones eran falsas. El problema 

acabó en los tribunales, con el embargo de la fábrica, multas de dinero, penas de prisión y el empresario Vilá Reyes, que finalmente 
fue indultado por Juan Carlos I en 1975. Los trabajadores siguieron formando una sociedad laboral con su actividad. Matesa fue 
embargada y siguió funcionando, bajo administración judicial, hasta 1983.27

17. MIcrOMEcANIc
B. h. Micromecanic S.A., propiedad de tres de los hermanos Jáuregui Quelbenzu, tenía en Arre una planta dedicada a la fabricación de 

pequeños componentes para el sector de la automoción.

S Metal (Automoción).
U. Carretera Arre-Orikain (Ezkabarte).
P. c. En 1973 los trabajadores de la empresa participaron en una demanda y conflicto laboral para subir el sueldo que duró 36 días.

A mediados de septiembre de 1979, el comité de empresa solicitó a la dirección una subida salarial mensual. La propuesta de subida 
salarial realizada por el comité no prosperó, por lo que los trabajadores iniciaron una huelga indefinida el 24 de septiembre. Sin em-
bargo, la unidad de los trabajadores se rompió y el paro se interrumpió. Parte del personal se reincorporó con normalidad al trabajo 
protegido por la Guardia Civil. En un último intento por presionar a la empresa para que aceptase la negociación, 21 huelguistas se 
encerraron el 19 de noviembre en el Ayuntamiento de Villava. Tres días después, un comando de ETApm secuestró a su propietario, 
Javier Jáuregui. Fue trasladado a un descampado del barrio pamplonés de la Chantrea, donde le dispararon en los muslos. A raíz del 
atentado contra Javier Jáuregui, se iniciaron los primeros contactos entre Fapymen y las centrales UGT, CCOO, USO y SU para buscar 
una solución al conflicto laboral.28
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18. MINA
B. h. Empresa navarra de productos cárnicos fundada en 1867. Fue una empresa familiar hasta 1972, año en el que los propietarios 

decidieron convertirse en Sociedad Anónima. Tras una crisis en la fábrica, sus trabajadores se hicieron dueños de ella, convirtiéndola 
a partir de 1979 en una sociedad anónima laboral. Mina fue la primera marca que hizo el popular el chorizo de Pamplona de forma 
industrial.29

S Alimentación, industria cárnica.
U. Huarte.
P. c. La huelga comenzó el 23 de junio de 1972 en la empresa de MINA. Días atrás, las negociaciones sobre el Convenio de las Industrias 

Cárnicas no habían sido exitosas. Por eso, los trabajadores respondieron con la huelga los días 26 y 27 de junio. A los 150 huelguistas 
se les suspendió de empleo y sueldo, todo ello hizo que el conflicto durara varias semanas. Hubo 16 despidos. Después de 40 días, 
el 7 de agosto, a través de la Delegación Sindical, los trabajadores consiguieron una serie de reivindicaciones. La empresa suspendió 
a 13 trabajadores, rebajó de categoría a 3 responsables, sancionó a 104 trabajadores y eliminó los salarios correspondientes a las 
jornadas de huelga. En respuesta a estas medidas y como protesta, los 25 representantes de las industrias cárnicas dimitieron (Iriarte 
Areso, 1995, pp.135-136).
Los trabajadores participaron en las huelgas generales de enero de 1973 y 1975 mediante paros.

 
19. MOcHOLÍ

B. h. Mocholí era una empresa de muebles instalada en Noáin. Desde 1991 hasta la actualidad, el Centro de Empresas e Innovación de 
Navarra acoge el espacio de Mocholí (Giménez Gil, 2012, p. 190).

S Sector industrial del mueble.
U. Polígono de Noáin.
P. c. Los trabajadores pasaron de hacer paros a participar en la huelga general de 1973.

20. MOTOr IbérIcA
B. h. La empresa dedicada a la fabricación de vehículos industriales y maquinaria agrícola estaba ubicada en Noáin, a 7 km de Pamplona, 

y contaba con 210 empleados.

S Metal (Vehículos agrícolas).
U. Polígono de Noáin, actualmente Unicarriers Manufacturing Spain S.A.
P. c. Noviembre de 1971. La dirección exigió una alta productividad a la plantilla y provocó malestar entre los trabajadores. Asimismo, se 

revalorizaron las categorías, lo que supuso un descenso del nivel de varios trabajadores. Los trabajadores que protestaron decidieron 
parar durante un día, lo que los llevó a ser sancionados con 6 días de empleo y sueldo. Los delegados de los trababajores dimitieron, 
pero fueron elegidos una vez más en 1972.
Noviembre de 1972. Los trabajadores se negaron a trabajar a turnos y siguieron trabajando a jornada continua. El jurado que se 
negó a trabajar a turnos fue despedido. Por ello, se llevaron a cabo 4 días de jornada de huelga en solidaridad. Ganaron el juicio en 
la magistratura, la empresa readmitió al trabajador despedido y subieron los sueldos de los trabajadores.
El 3 de abril de 1973 un trabajador llamado Manuel Fernández Márquez fue asesinado en Barcelona, el 7 de abril todos los trabaja-
dores en solidaridad secundaron el paro durante una hora (ORT, 1975, p. 128).
La huelga de Motor Ibérica de 1973 comenzó el 8 de mayo y finalizó el 26 de junio. En esas fechas, del 14 al 22 de junio, tuvo lugar 
la primera huelga general en Navarra (Iriarte Areso, 1995, 149-164; Gonzalez de Andres, 2017).

21. NOrTON
B. h. Empresa con origen en Estados Unidos. Norton Clipper ha sido una marca líder desde hace más de 50 años. Construía y mantenía 

maquinaria y revolucionó la industria de la construcción tras idear el primer disco de diamante soldado del mundo.30 En 1967, la 
fábrica de Norton de Pamplona abrió sus puertas por primera vez.31



50

edurne turrillas bueno, iManol satrustegi, izaskun rodríguez villar

S Metal.
U. Avenida Guipúzcoa (Berriobeiti).
P. c. El conflicto comenzó el 8 de enero de 1973. Varios trabajadores fueron despedidos. El impacto del secuestro de Huarte y la carta anó-

nima de ETA que recibió el director de la empresa facilitaron que los trabajadores lograran sus reivindicaciones y que los trabajadores 
despedidos se reincorporaron al trabajo el 23 de enero.
Los trabajadores participaron en las huelgas generales de 1973 y enero de 1975 mediante la realización de paros en solidaridad.

22. ONENA
B. h. La fábrica de papel de Villava se fundó en 1846. Tras la ampliación y el cambio de varias titularidades, en 1929 nace Onena S.L. En 

1941 se deja de depender de la Papelera Española y se renuevan las instalaciones. Entre 1960 y 1970 tuvo 750 empleados y fue una 
empresa líder en el sector. Ahí empezó el declive progresivo, que terminó en suspensión de pagos en 1981, adquirida en 1988 por 
una multinacional americana, Viatechi, y su fusión con Ingosa en 1993. Por último, el cierre de las instalaciones de Villava en 1994. 
Ingosa llevó su fábrica a Ibiricu y hoy, de nuevo, se llama «Onena Bolsas de Papel S.A.».32

S Artes Gráficas.
U. Parque Ribed (Villava).
P. c. El 12 de marzo de 1970, la empresa paró 24 horas y se convirtió en una huelga. Todo ello se debía a que la empresa se negó a reco-

nocer su petición de subir el sueldo a 1000 pesetas. El 21 de marzo se contabilizaron 320 trabajadores en la lucha contra los límites 
salariales. Consiguieron romper esos topes (Iriarte Areso, 1995, 79).
1973. El motivo del conflicto de esta empresa fue la petición de subida salarial. Participaron 238 de los 326 trabajadores de la 
plantilla y el paro duró 26 días, con lo que se perdieron 49.504 horas de trabajo. Este conflicto terminó por acuerdo entre las partes, 
mediante concesiones mutuas.
Los trabajadores participaron en las Huelgas Generales de 1973 y enero de 1975 mediante la realización de paros en solidaridad.

23. PAMPLONIcA
B. h. Los orígenes de Pamplonica se remontan a 1927, cuando comenzó la actividad familiar. En 1931 se funda en Pamplona la socie-

dad «Bernardo Villanueva Reta El Pamplonica», que en los años setenta se reduce a «Pamplonica». En 1987, la familia Villanueva, 
principal accionista de la empresa, cedió el control de esta a un grupo de nuevos inversores, encabezado por la sociedad financiera 
madrileña Mercapital, con un 25 %. Entre los accionistas se encontraban el Banco Hispano-Americano y la constructora Cubiertas 
CMZ.33 En 2010 comenzaron a demolerse los edificios que ocupaba Pamplonica y hoy en día se encuentra el Parque del Orfeón 
Pamplonés.34

S Industria cárnica (Embutidos).
U. Avenida de Zaragoza, actualmente Parque del Orfeón Pamplonés (Pamplona-Iruñea).
P. c. El 9 de mayo de 1970 200 trabajadores presentaron un escrito solicitando un incremento salarial. El 12 se sumaron a la propuesta 

los trabajadores administrativos. La dirección de la empresa solicitó aplazar la negociación hasta el 21 de mayo. Sin embargo, ante la 
intención de los trabajadores de ir a la huelga, se reunieron el 15 de mayo y lograron un ascenso (ORT, 1975, pp. 56-57).
Julio de 1971. 36 días de huelga. El motivo de la huelga fue pedir un incremento salarial de 22 pesetas diarias. Mientras se produjo 
el paro, hubo diez despidos y finalmente fueron readmitidos con una sanción de un mes de empleo y sueldo. Al final lograron un 
ascenso de 14 pesetas por día.
Los trabajadores participaron en las huelgas generales de 1973 y enero de 1975 mediante la realización de paros en solidaridad.

24. PAPELErA DE NAVArrA

B. h. Empresa navarra dedicada a la producción y venta de pasta de papel, papel cartón ondulado y sacos de gran contenido. Fue fundada 
en 1956 por el grupo Huarte. En 1961 entró en el accionariado la papelera sueca SCA Svencka Cellulosa que se hizo cargo de la 
dirección técnica de la empresa navarra. En 1971, Banco Urquijo Union adquirió el paquete principal de la compañía sueca, filial del 
Banco Hispano-Americano, que seguía siendo accionista mayoritario en 1987. Papelera de Navarra tuvo dos fábricas en Navarra: en 
Sangüesa y en Cordovilla.35
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S Artes Gráficas.
U. Avenida de Zaragoza, 3 km., actual Smurfit Kappa (Cordobilla, Galar).
P. c. El 3 de marzo de 1970, los trabajadores firmaron un escrito solicitando un incremento salarial. El 7 de marzo, el comité informó a 

los trabajadores de la respuesta de la empresa y decidieron acudir a la huelga. El 11 de marzo, la dirección decidió que no tendría 
ningún medio de comunicación con el comité de empresa. Cuando los trabajadores decidieron reincorporarse, la empresa anunció 
que impondría sanciones a varios trabajadores. Por ello, mantuvieron su decisión de continuar la huelga hasta el 12 de marzo. En 
consecuencia, la empresa informó de que no se iba a producir ningún despido ni sanciones (Iriarte Areso, 1995, 79).
1973. Los trabajadores realizan paros para presionar durante la concesión de la negociación del convenio. Como consecuencia, de los 
273 trabajadores de la plantilla, 180 pararon durante 23 días.
Los trabajadores participaron en las huelgas generales de 1973 y enero de 1975 mediante la realización de paros en solidaridad.

25. PErFIL EN FrÍO
B. h. Empresa navarra dedicada a la fabricación de perfiles especiales y tubos soldados. Fue creada en marzo de 1953 por el Grupo 

Huarte. Desde 1974, el Instituto Nacional de Industria (INI), a través de Ensidesa, controlaba el 80 % del capital social y otro 20 % 
del capital estaba en manos privadas. En 1987 tenía dos fábricas en Navarra: Pamplona y Berrioplano. La fábrica de Pamplona tenía 
340 trabajadores en esa fecha y la de Berrioplano 180, por lo que Navarra contaba con 520 trabajadores.36

S Metal (Perfiles y tubos).
U. Calle Santa Engracia (Rochapea-Buztintxuri, Pamplona-Iruñea)
P. c. En 1972 los trabajadores realizaron paros en solidaridad por la huelga que se estaba llevando a cabo en A.P. IBÉRICA.

Los trabajadores participaron en la huelga general de 1973 mediante paros.● 
Los trabajadores realizaron paros el 11 de diciembre de 1974.● 

26. POrcELANAS EL NOrTE
B. h. La empresa fue fundada en 1957 en Pamplona bajo la marca Irabia. Fabricaba porcelana blanca, tanto para decoración como para 

hostelería.37 Era una sociedad laboral anónima dedicada a la fabricación de vajillas de mesa y porcelanas ornamentales. Cerró en 
enero de 2000. En aquella época contaba con 187 trabajadores y funcionaba bajo el nombre de COMEPOR.38

S Porcelana.
U. Avenida Barañain, actualmente el supermercado Carrefour (Mendebaldea, Pamplona-Iruñea).
P. c. Los trabajadores participaron en la huelga general de 1973 mediante la realización de paros.

El 4 de diciembre de 1974 los trabajadores pararon por el contexto conflictivo de la lucha de convenios (ORT, 1975, 238).
Los trabajadores realizaron paros el 11 de diciembre de 1974.

27. POTASAS
B. h. Potasas de Navarra se constituyó en abril de 1960, pero la producción no comenzó hasta 1963-1964. Pertenecía al Instituto Nacional 

de Industria (INI), que tenía el control de la producción y venta de potasa. Fue la única empresa de Navarra con más de 2000 traba-
jadores. Al principio, al carecer Navarra de tradición minera, la mayoría de los trabajadores procedían de las regiones españolas con 
historia minera: Asturias, Almería, Ciudad Real y León.39 Con el paso del tiempo, la mayoría fueron navarros. En febrero de 1984, al 
agotarse la mina, se ordenó el cierre de la empresa, que se materializó el último día de 1985, cuando la empresa contaba con 650 
trabajadores. Fue asumida por la Sociedad Liquidadora de Potas en Navarra hasta la constitución de la nueva sociedad, cuatro meses 
después, para explotar una nueva mina en Subiza.40

S Minería.
U. Beriain.
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P. c. 3 de noviembre de 1970. Las reivindicaciones en torno a la paga de octubre hicieron que los pozos de Beriain y Esparza fueran a 
la huelga el 3 de noviembre. Consiguieron el dinero que faltaba y volvieron a trabajar el 6 de noviembre (ORT, 1975, p. 54; Diaz 
Monreal, p. 2013).
Del 8 de marzo al 24 de marzo de 1971, 16 días de huelga. Los representantes elegidos en la asamblea intentaron negociar con 
la dirección conceptos sobre accidentes y enfermedades. Los trabajadores secundaron una huelga indefinida, pero el 24 de marzo 
tuvieron que reincorporarse al trabajo sin grandes logros (Iriarte Areso, 1995, pp. 120-121).
Desde abril hasta el 14 de mayo de 1973. Hubo una huelga a favor de la reivindicación económica y en contra las sanciones que duró 
30 días. Durante la huelga los trabajadores realizaron piquetes y recibieron sanciones económicas. El 14 de mayo se reelaboraron y 
negociaron las medidas para recuperar los salarios perdidos en el conflicto (Iriarte Areso, 1995, p. 148).
Encierro de febrero de 1974. El despido de dos trabajadores (Ibarrola y Muñoz) provocó el encierro en la mina de 300 trabajadores 
que duró hasta el 4 de febrero. El 11 de febrero, tras varias negociaciones, se reincorporaron al trabajo, pero cuando la empresa 
sancionó a otros trabajadores se paralizaron los mineros de Esparza y Berian. El 14 se reincorporaron a pesar de que los expedientes 
continuaban.
Movilizaciones de otoño de 1974. (Iriarte Areso, 1999).
Encierro y huelga general de enero de 1975. 47 trabajadores se encerraron durante 15 días en la mina, cuyo encierro duró hasta el 
21 de enero. (Perez Ibarrola, 2019).

28. SAFAr
B. h. En 1958 se crea la marca SAFAR, que se dedica a la fabricación de soportes y mangueras de calidad, realizadas con la precisión y 

rigor manual de los artesanos.41

S Metal.
U. Calle Sadar (Pamplona-Iruñea).
P. c. Todos los trabajadores de la empresa fueron expulsados el 16 de enero por su participación en la huelga general de enero de 

1975.

29. SUPEr SEr
B. h. Ignacio Orbaiceta, director de la empresa, comercializaba la marca Super Ser con calefacción. Tras el éxito de ventas, se trasladó a 

un nuevo edificio en Cordovilla, que se inauguró el 25 de julio de 1963. En los años sesenta, Ignacio Orbaiceta diversificó su gama 
de productos a las neveras. La expansión de la empresa le llevó en la década de los 70 al comprar otros fabricantes: Agni (estufas), 
Corcho (cocinas) y Crolls (lavadoras). Con unos 1500 trabajadores, Super Ser se convirtió en la tercera empresa navarra en volumen 
de empleo, por detrás de la fábrica de automóviles Authi y la mina Potasas.
La crisis industrial de los 80 llevó al Gobierno de Navarra a adquirir el Super Ser, que pasó a denominarse Safel. En 1984 la producción 
se traslada a la nueva planta de Ezquíroz y se vende a Bosch Siemens en 1989. El edificio de Super Ser quedó en propiedad del 
Gobierno de Navarra, donde se instaló la empresa Porcelanas del Norte para la fabricación de productos de la marca Irabia entre 
2001 y 2006. Posteriormente se destinó parcialmente a albergar el Archivo Contemporáneo de Navarra, el parque de bomberos y las 
oficinas del Departamento de Interior.42

S Metal (Electrodomésticos y otros).
U. Avenida Zaragoza, 23 (Cordovilla, Galar).
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P. c. El 17 de mayo de 1969 comenzó la primera huelga de Super Ser como consecuencia de la modificación del sistema de tiempos 
de fabricación por parte de la dirección de la empresa. De los afectados, 17 trabajadores trabajaron al antiguo ritmo. La empresa 
respondió ante estos trabajadores con cuatro días de sanción sin sueldo. Todos los obreros pararon en solidaridad. La dirección 
respondió interrumpiendo las negociaciones y cerrando la fábrica. Se llegó a un acuerdo para pagar los días no trabajados y anular 
las sanciones. Como las mejoras no entraron en vigor, volvieron a parar el 26 de mayo. La empresa comenzó a tramitar 542 despidos. 
Como consecuencia de las negociaciones, el 19 de junio volvió a la normalidad laboral (Iriarte Areso, 1995, 69-70).
En 1971 llevaron a cabo cuatro conflictos y paros. Los conflictos de mayor duración eran conflictos de reivindicación salarial. Los 
trabajadores realizaron huelgas diferentes de una hora y día, más de la mitad de los 1092 trabajadores secundaron el paro.
El conflicto surgió en el contexto de la negociación de los convenios el 30 de octubre de 1972. El 2 de noviembre la dirección hizo una 
propuesta menor en cantidad de dinero que la solicitada por los representantes. Asimismo, los trabajadores tuvieron conocimiento 
de que la policía había visitado las casas de varios representantes. Tras esta última y la propuesta realizada por la dirección, decidieron 
parar 7 horas diarias. El seis de noviembre, tras una nueva negociación y una mayor subida lograda, decidieron volver al trabajo (ORT, 
1975, pp. 113-114).
En 1972 realizaron paros de trabajo en solidaridad por la huelga que se estaba llevando a cabo en A.P. IBÉRICA.
El 3 de abril de 1973 un trabajador llamado Manuel Fernández Márquez fue asesinado en Barcelona, el 6 de abril todos los trabaja-
dores en solidaridad realizaron un paro de dos horas (ORT, 1975, p. 128).
Participaron en la huelga general de 1973 con interrupciones de trabajo y fueron uno de los protagonistas para hacer llamamientos 
de solidaridad al resto de empresas para movilizar y conducir manifestaciones, piquetes, barricadas y cortes de carretera.
El 14 de noviembre de 1974, los trabajadores de Super Ser realizaron paros como consecuencia de la falta de negociación de los 
convenios con los trabajadores por parte de la dirección de la empresa (ORT, 1975, p. 231).
El 11 de diciembre de 1974 se realizaron paros.
Los trabajadores participaron en la huelga general y manifestaciones de enero de 1975, asimismo realizaron paros solidarios.

30. TOrFINASA
B. h. Empresa instalada en el Polígono de Landaben y dedicada a la fabricación de direcciones de coches y camiones así como de acce-

sorios para automóviles. Creada en 1953 a partir de Imenasa (Industrias Metálicas de Navarra S. A.), compañía del Grupo Huarte. 
Al construirse Landaben, en torno a 1966, sus instalaciones se trasladaron al polígono. En 1987 se apropió del cien por ciento del 
capital social propiedad de la multinacional norteamericana TRW Inc. Por eso, el nombre oficial de la empresa es TRW Torfinasa.43

S Metal (Automoción, direcciones y accesorios para coches).
U. Polígono de Landaben, calle D (Pamplona-Iruñea).
P. c. Desde el 30 de noviembre de 1972 hasta el 18 de enero de 1973. En noviembre de 1972 se llevó a cabo la negociación del convenio. 

Los trabajadores mostraron su disconformidad por las propuestas realizadas por la dirección y las amenazas sufridas. Decidieron ha-
cer paros laborales que los llevaron a sanciones. El 4 de diciembre de 1972 se acordó en asamblea de trabajadores acudir a la huelga. 
A principios de enero de 1973, la mayoría de los trabajadores de Trofinasa fueron despedidos por hacer huelga. La empresa se negó 
a readmitir a los trabajadores, por lo que el 17 de enero los trabajadores se encerraron en la iglesia de El Salvador de la Rochapea. 
Tras dos horas de encierro, un comando de ETA secuestró a Felipe Huarte. Las condiciones para su liberación eran la aceptación de 
las reivindicaciones que exigían los trabajadores y un rescate de 50 millones de pesetas. Los trabajadores decidieron salir del encierro 
y entrar a trabajar hasta liberar al director. El convenio se firmó con las medidas de liberación que exigían los trabajadores y los 
secuestradores. Posteriormente, la empresa no cumplió ninguna medida laboral con el pretexto de que se habían realizado de forma 
forzada. Tras la liberación de Felipe Huarte, los trabajadores negociaron una vez más. Aunque aumentaron los ritmos de producción 
lograron subidas en el sueldo y mejorar el calendario laboral (Iriarte Areso, 1995, pp. 136-138 y 146-148).44

El 3 de abril de 1973, un trabajador llamado Manuel Fernández Márquez fue asesinado en Barcelona, el 7 de abril todos los trabaja-
dores en solidaridad realizaron un paro de 2 horas (ORT, 1975, p. 128).
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31. UNIÓN cArbIDE
B. h. La empresa se fundó en 1967 en Ororbia bajo el nombre de Unión Carbide Navarra.45 Fabricaba electrodos para hornos eléctricos.46

S Química.
U. Ororbia (Oltza).
P. c. El 16 de noviembre de 1974, los trabajadores de Unión Carbide se vieron afectados por paros derivados de la falta de negociación de 

los convenios con los trabajadores por parte de la dirección de la empresa, paros que se traducen en sanciones (ORT, 1975, p. 232).
Los trabajadores participaron en los paros que tuvieron lugar el 11 de diciembre de 1974.
Los trabajadores pararon en solidaridad por la huelga de mineros de Potasas en enero de 1975.

32. VILLANUEVA
B. h. Venancio Villanueva, S.A. es una pequeña y mediana empresa familiar fundada en 1954, especializada en la fabricación de embuti-

dos con carne de cerdo y vacuno.47

S Industria cárnica (Embutidos).
U. Calle Merindad de Sangüesa, 18 (Burlada-Burlata)
P. c. El conflicto comenzó el 25 de abril de 1974, cuando 44 de los 47 trabajadores secundaron un paro de una hora para conseguir 

subidas salariales. La empresa denegó la petición, por lo que los paros se repitieron. Finalmente, 37 de los 47 trabajadores fueron 
despedidos el 14 de mayo. Los trabajadores de Authi y Villanueva celebraron una asamblea conjunta en una parroquia de Burlada 
para sumar ambas luchas. El conflicto de Villanueva continuó durante todo el mes de julio. La Magistratura de Trabajo consideró 
inadecuado el despido de 38 trabajadores y fueron readmitidos. Tras ello, el conflicto volvió al inicio: las reivindicaciones de subidas 
salariales. Mientras se dieron las negociaciones, para presionar a los trabajadores, el 27 de julio, 38 de los 49 obreros se encerraron 
en la fábrica. Abandonaron la fábrica el 29 de julio tras ser expulsados por la Guardia Civil. El conflicto se resolvió con subida salarial 
y sin despidos.

4. Análisis
A continuación, analizamos la importancia de las fábricas y su ubicación espacial 

o geográfica en el desarrollo de los conflictos de los años 1960 y 1970. Por un lado, 
las fábricas fueron un marco de toma de conciencia y de construcción de la iden-
tidad obrera. De hecho, en las fábricas se vivieron experiencias de explotación. En 
esos espacios de aquella época se trabajaba según el modelo fordista de producción; 
para los nuevos obreros que llegaban del campo era difícil adaptarse a ello. Esto pro-
vocó que los trabajadores sufrieran nuevos problemas y que surgieran experiencias 
laborales colectivas y compartidas. Así, aunque había trabajadores con perfiles y ca-
racterísticas diferentes, como emigrantes sin ninguna cualificación, procedentes de 
otras provincias navarras o estatales, jóvenes con estudios de Formación Profesional 
en Pamplona… las realidades de todos ellos se igualaban por medio de la realidad 
y la experiencia compartida en la fábrica y en el trabajo.

Además de las fábricas, para los trabajadores los barrios se convirtieron en un es-
pacio clave para socializar y compartir sus experiencias. Los barrios obreros estaban 
a menudo separados geográfica y sociológicamente del centro de la ciudad. Asimis-
mo, compartían características urbanísticas propias y comunes. Es decir, se situaban 
en la periferia, eran poblaciones homogéneas en las que predominaban inmigrantes 
de Navarra y otras provincias del Estado y trabajadores de sectores industriales, 
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con problemas urbanísticos y de servicios. En la comarca de Pamplona los barrios 
obreros más importantes de las décadas de 1960 y 1970 fueron: Chantrea, Rocha-
pea, San Jorge, Milagrosa, Echavacoiz y San Juan. Por estas razones tanto la fábrica 
como el barrio se proyectaron como plataforma de movilización para impulsar lu-
chas e intentar alternativas.

La propia ubicación geográfica de las fábricas condicionó también la organiza-
ción del movimiento obrero, ya que la misma CC. OO. que fue la principal orga-
nización y columna vertebral del movimiento obrero se organizó en función de las 
zonas. En la comarca de Pamplona se crearon cuatro áreas principales: el polígono 
de Landaben, la avenida de Zaragoza, la zona del polígono de Areta y el Centro. La 
zona de Landaben unía las fábricas de Landaben y el espacio de Sanduzelai, como 
Authi, Eaton u otras. La zona de la avenida de Zaragoza unía las fábricas del sur de 
la ciudad, como Papelera, Super Ser, Pamplonica, Potasas o Motor Ibérica. Inqui-
nasa, pese a no estar en la avenida de Zaragoza, entraba en esa zona. En el área del 
polígono de Areta, en cambio, se coordinaban las fábricas del noreste de la Comarca 
de Pamplona. En algunos casos, las fábricas apartadas de la Comarca de Pamplona 
también se integraban en esta ordenación zonal. La fábrica de embutidos Argal de 
Lumbier o Magnesitas de Zubiri, por ejemplo, se organizaban en la zona de Areta.48 
En la zona del centro, en cambio, la mayoría de los centros comerciales (donde ma-
yoritariamente trabajaban mujeres), la banca, Procelanosa del Norte y Chalmeta.49 
Todas estas zonas se coordinaban a través de un secretariado de CC. OO.

Las fábricas con mayor número de obreros, salvo excepciones como Imenasa, 
estaban situadas en la periferia de la ciudad. Los sectores más conflictivos del mo-
vimiento obrero eran estas fábricas, principalmente del sector del metal. Esto con-

Mapa interactivo «Ubicación de las fábricas de la década de 1970 en la Comarca de Pamplona», op. cit.
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dicionaba el desarrollo del conflicto obrero. Cuando los trabajadores de Landaben 
convocaban una huelga y las manifestaciones salían del propio polígono tenían mu-
chas dificultades para llegar hasta el centro. Por la ubicación espacial de las fábricas 
(en Landaben) les costaba mucho llegar al centro, además la policía solía cortar la 
carretera desde el puente de Portal Nuevo. Por ello, los incidentes eran frecuentes en 
la zona de Cuatro Vientos y la Rochapea. Ejemplo de ello fue la huelga de la fábrica 
Industrias Esteban de 1970 (ORT, 1975, 45-49).50

En cambio, cuando se producían manifestaciones, podían ser tanto en el centro 
como en la periferia. En caso de estar en el centro, utilizaban el Casco Viejo para 
manifestarse. En algunos casos hemos documentado que se iniciaban en Navarrería 
o en la plaza del Castillo. En otras ocasiones protestaban ante los centros de poder, 
frente al gobierno Civil (Plaza de las Merindades) o ante la sede del Sindicato 
Vertical (avenida de zaragoza). Durante la huelga de Frenos Iruña, por ejemplo, 
la Manifestación fue multitudinaria, congregaron a 800 personas en la puerta de 
la Organización Sindical y desde allí, en silencio y por las aceras, se dirigieron al 
Gobierno Civil y a la plaza del Castillo. Si eran en la periferia era para evitar el aco-
so policial. En la Rochapea solía ser muy habitual aprovechar el cruce del hostal El 
Porron para iniciar manifestaciones e incidentes.

Cuando las movilizaciones tomaban la forma de huelgas generales, es decir, 
cuando no sólo afectaban a una fábrica concreta, además de los trabajadores de las 
grandes fábricas participaban otros sectores sociales. En tales casos las grandes fábri-
cas de la periferia eran cerradas por piquetes formados por obreros de las fábricas. 
Aunque las fábricas más importantes estaban en la periferia, cuando había huelgas, 
los militantes de la zona del centro desempeñaban un papel muy importante para 
el éxito de la huelga, ya que las tiendas del centro eran cerradas por las mujeres que 
trabajaban en la zona de comercio del centro.51

5. Desindustrialización y desaparición de las fábricas
Esta investigación se inserta en el marco de diversos trabajos sobre la desin-

dustrialización y reconversión industrial. En el caso de la desindustrialización de 
Navarra tenemos como ejemplo las investigaciones de Elvira Martínez Chacón, 
esenciales para poder comprender el proceso de industrialización en Navarra y la 
posterior la crisis sobre la industria navarra y la siguiente recuperación. Por la cerca-
nía geográfica y por ser uno de los procesos de desindustrialización más relevantes 
del Estado Español tenemos el caso de la Ría de Bilbao. En obras como Caras tristes 
de un proceso histórico. La desindustrialización de la ría de Bilbao en el último cuarto 
del siglo XX de Rafael Ruzafa Ortega pueden verse el impacto de la desindustrializa-
ción dada en la zona entre 1975 y 2000. Así como las fases del desmantelamiento 
y protesta de los trabajadores en la comarca ante el destacable desempleo juvenil y 
reconversión dada. Alude también a las memorias de los trabajadores y familiares 
que perdieron sus ingresos y posición social.
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Respecto a la identificación y tratamiento dando al patrimonio industrial nava-
rro tenemos la reciente publicación titulada La fragilidad de un legado. Patrimonio 
Industrial en Navarra de la mano de Amaia Apraiz Sahagún, Ainara Martínez Matía 
y María Romano Vallejo. En él las autoras hacen una reivindicación del papel del 
patrimonio industrial en el territorio de Navarra, destacando la necesidad de su 
preservación y protección. Señalando así el patrimonio industrial como una mani-
festación cultural del presente que define a la sociedad del siglo XXI. 

Para poder entender el proceso de desindustrialización dada en la Comarca de 
Pamplona, primero debemos adentradnos en una breve introducción del contexto 
económico español. la dictadura tuvo dos partes diferenciadas, hasta finales de los 
años cincuenta, el modelo económico fue una autarquía tendente al monopolio en 
el sector industrial. Sin embargo, para esta investigación la segunda fase económica 
desarrollista de la dictadura es más interesante por el importante proceso de indus-
trialización dado.

La distribución sectorial experimentó importantes cambios, perdiendo peso la 
agricultura frente a la industria y los servicios. Navarra sufrió un desarrollo econó-
mico propio por las características particulares y propias de las instituciones. La 
Diputación Foral de Navarra creó en 1964, con el Primer Plan de Desarrollo, el 
Programa de Promoción Industrial para la modernización económica y el apoyo a 
la industria siderúrgica. Desde el polígono de landaben, Pamplona se convirtió en 
el reclamo de la industrialización. Sin embargo, destacaban otras áreas de influencia 
como Ansoáin, Galar, Huarte, Noáin y Olza (Iriarte Areso, 1995, 27-43).

El sector industrial que actuó como motor, transformó la estructura anterior 
del empleo y la producción, creando entonces un desequilibrio entre sectores. De 
hecho, las actividades secundarias, incluida la construcción, asumieron una pre-
ponderancia excesiva, seguida del sector terciario con menos peso. Las industrias 
metálicas cobraron un gran protagonismo y, tras la década de 1970, casi la mitad 
de la industria fabril navarra polarizó la industria alimentaria y química. En un 
segundo plano, el papel, la prensa y las artes gráficas se convirtieron en creadores de 
inversión y trabajo (Martínez Chacón, 1993, 339).

Tabla 1. Distribución por sectores (en porcentaje) de la población activa de Navarra, 1940-1986

A partir de 1955, la población activa del sector primario disminuye y se produce 
un crecimiento continuado en las industrias manufactureras, pasando la población 
activa del sector primario al sector secundario. Desde 1964 el mayor porcentaje de 
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población activa fue el sector que la empleaba. El tercer sector mostraba una ten-
dencia progresiva (Iriarte Areso, 1995, 37-39).

Después de la década de 1970, la caída de la producción industrial, el descenso 
del empleo y la aparición del fenómeno del paro en los escenarios mundial y es-
pañol se traducen en una recesión económica. En Navarra se dieron algunas dife-
rencias, ya que el empleo aumentó en el sector industrial hasta 1977, y sólo de ahí 
comenzó la lenta reducción. A esa altura de la década, todavía el peso de la produc-
ción industrial, incluida la construcción, superó al del sector terciario. Sólo a partir 
del segundo choque energético se acentuó la pérdida de empleos industriales y en 
1983 el sector perdió peso en la composición del producto global y en la demanda 
de trabajo.

En resumen, desde 1978 hasta 1984 se recoge en Navarra el aspecto más negati-
vo de la crisis industrial. La caída del empleo en el sector secundario reflejó además 
el proceso de desinternalización de las actividades de servicios, una mezcla entre el 
sector secundario y el terciario. La tecnología y las exigencias de cualificación de la 
mano de obra movilizaban a muchas empresas industriales a exigir a otras empresas 
especializadas, integradas en el sector servicios, una serie de funciones y activida-
des realizadas hasta entonces por trabajadores de la industria. Como consecuencia, 
entre 1981 y 1983, el tercer sector de la economía navarra generó un crecimiento 
del empleo.

En la segunda mitad de los años ochenta se amplió el número de ocupados, y 
más de la mitad se generó en el sector secundario. Este fenómeno coincidió con el 
que se producía en el sector terciario y puso de manifiesto que no sólo existía una 
relación de sustitución entre ambos sectores, el crecimiento de los servicios no se 
produjo a costa de la industria, sino que se produjo una cierta interacción y com-
plementariedad (Martínez Chacón, 1993, 351-353).

Hoy en día, muchas de las fábricas que estaban en activo en los años sesenta y 
setenta están cerradas, fueron adquiridas por otras empresas o se mantienen en sus 
polígonos. En este apartado se hablará brevemente de algunas de las fábricas con 
mayor número de trabajadores, así como de las reconversiones más singulares de 
algunas de ellas.

Empezando por el polígono industrial de Landaben, este lugar sigue funcionan-
do, pero ya no están las fábricas y empresas de entonces. Algunas se han mantenido, 
pero con otros nombres, como es el caso de Authi. En 1975 la empresa quebró y 
fue adquirida por SEAT. a partir de 1986, Volkswagen asumió el control total de la 
SEAT hasta nuestros días. Volkswagen Navarra es una de las 120 fábricas del grupo 
Volkswagen en todo el mundo y una de las empresas más importantes de Navarra, 
ya que concentra a muchos trabajadores: en 2021 se contabilizaron 4625.52 Si-
guiendo con Eaton, actualmente en esta planta se encuentra una empresa llamada 
Dana que sigue trabajando en la fabricación de vehículos.53 En cuanto a Torfinasa, 
se mantiene en el mismo lugar, manteniendo la actividad que, en 1987, la multi-
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nacional norteamericana tRW Inc se apoderó de la empresa y pasó a denominarse 
oficialmente tRW Torfinasa.54 En el caso de Indecasa, en octubre de 1973, los 
trabajadores convocaron una huelga general y ocuparon la fábrica, sin embargo, en 
diciembre la fábrica quebró y cerró (Giménez Gil, 2012, 127). Más fábricas como 
Ignacio Soria, Nadeco, Ibérica del Frío… comparten la evolución de estas singula-
res fábricas comentadas. además, en la actualidad, esta zona cuenta con pequeños 
comercios, almacenes, empresas, supermercados y restaurantes.

También es importante mencionar el caso de las fábricas que tras su derribo 
construyeron grandes parques en su lugar: Imenasa y Pamplonica. Por un lado, el 
14 de marzo de 1989, en la avenida de Barañáin y en la calle Rioja, tras más de 40 
años de actividad, comenzaron las obras de derribo de la antigua fábrica de Imena-
sa.55 En su lugar se construyó la plaza de oriol Bohigas y el parque de Yamaguchi. 
Por aquel entonces en la taconera, detrás del Club de la Era, debía construirse el 
Planetario, pero el gobierno decidió construirlo también en el solar del antiguo 
Imenasa.56 Cerca de allí, Porcelanas del Norte se convirtió en el supermercado de 
Carrefour. El parque Yamaguchi de Pamplona fue inaugurado en 1997, eliminando 
cualquier rastro de la actividad industrial de la ciudad.

Por otro lado, en 2010 se inició el derribo de los edificios ocupados por Pamplo-
nica y en 2014 se construyó el parque denominado «Parque del orfeón Pamplonés» 
y se finalizaron las obras de urbanización de Lezkairu y Arrosadia.57 Próximo a este 
lugar, Super Ser, una de las fábricas que abarcaba más superficie y personal de la 
comarca de Pamplona, y tras trasladar su actividad a otro lugar, varias actividades 
ocuparon el espacio y las infraestructuras, como la empresa Porcelanas del Norte, 
dedicada a la fabricación de piezas de la marca Irabia. Un edificio que sigue ex-
perimentando cambios en la actualidad y que acoge el Almacén Arqueológico de 
Navarra y el Archivo Contemporáneo. En esta superficie se encuentran también el 
diario Diario de Navarra y el parque de bomberos.

la fábrica de Villava, onena, tuvo entre 1960 y 1970 750 empleados. Después 
comenzó el declive progresivo y fue adquirido por Viatech (multinacional america-
na) en 1988, se fusionó con Ingosa en 1993 y finalmente cerró las instalaciones de 
Villava en 1994 trasladando la planta de Ingosa a Ibiricu. A día de hoy hay restos de 
estas instalaciones: chimenea de piedra, batán reparado, presa sobre el río Ultzama y 
una pequeña parte del acueducto que unía el batán con el resto de las instalaciones. 
Gran parte de los terrenos se han convertido en un parque, dedicado a la familia 
Ribed y que sirve de espacio de ocio y descanso.58

En 1986 desapareció Potasas de Navarra, tras el proceso de remodelación (algu-
nos pozos ya no podían ser explotados) la investigación del yacimiento de potasas 
de Subiza y la tremenda lucha obrera para abrirlo (incluida una huelga general), en 
1986 nació Potasas de Subiza (PoSuSa), con un tercio de su plantilla anterior, con 
cerca de 650 trabajadores hasta su cierre en 1997. Se cerraron las instalaciones mi-
neras y no se llevó a cabo ningún tipo de restauración ni en las instalaciones fabriles 
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ni en los vertederos de residuos mineros, por lo que los efectos negativos sobre el 
medio ambiente son evidentes. Así, los vertederos y pozos que se utilizaron para la 
captación de agua, como la Morea (en Beriain) y zolina (en el valle de aranguren) 
siguen en su lugar.59

Tras el derribo de las últimas infraestructuras mineras, muchos trabajadores están 
en desacuerdo con el derribo total. Su deseo es mantener las estructuras cercanas a 
los pozos para ilustrar lo que fue la minería y el pasado industrial de Navarra. Del 
mismo modo, recordar la lucha del movimiento obrero y la memoria de todos los 
trabajadores y sus familias. Recordar lo que fue un símbolo de la industrialización 
y de lucha obrera.60

Conclusiones
la industrialización de Navarra en los años 60 supuso un enriquecimiento eco-

nómico del territorio basado en el crecimiento del sector secundario. No sólo eso, 
sino que la creación de todas las fábricas y empresas en la capital motivó que toda 
actividad económica estuviera concentrada en Pamplona y sus alrededores. asimis-
mo, esta rápida industrialización iniciada supuso profundos cambios en la sociedad 
navarra. Entre todos estos cambios destaca la creación en Pamplona de una nueva 
clase obrera con características propias.

En la misma línea, esta nueva clase obrera, al compartir las mismas experiencias 
laborales, tenían reivindicaciones parecidas en cuanto al salario y a las mejoras de las 
condiciones de trabajo. Compartían las causas que iniciaban los conflictos y utili-
zaban la huelga como herramienta para conseguir sus objetivos. Del mismo modo, 
no todos los conflictos eran por motivos económicos, muchas huelgas comenzaron 
como respuesta a la represión de las autoridades y también como solidaridad entre 
trabajadores de diferentes fábricas y empresas.

Sin embargo, el objetivo de este escrito ha sido investigar el proceso de desindus-
trialización especial que sufrió Navarra y sus consecuencias territoriales y sociales y 
realizar una pequeña aproximación. Para ello se han identificado los espacios que 
ocupaban estas fábricas y sus realidades y se ha elaborado un mapa interactivo de 
Pamplona y su entorno. gracias a la investigación realizada, sabemos que la acti-
vidad industrial se distribuía entre las diferentes zonas de Pamplona: el polígono 
industrial de Landaben, el centro del casco urbano, la avenida de Zaragoza, el polí-
gono de Areta y otras zonas. Igualmente, la actividad industrial se repartía entre los 
sectores del metal, papel, alimentos y textil. El sector del metal era el más común 
y destacado de todos ellos. Además, los sectores más conflictivos del movimiento 
obrero eran las fábricas basadas en la actividad del metal.

Hoy en día algunas empresas creadas en los años sesenta y setenta siguen ope-
rando en polígonos industriales de origen, pero, a pesar de mantener la actividad, 
muchas de ellas fueron adquiridas por otras empresas o multinacionales extranjeras. 
Otras fueron trasladadas a lugares alejados de la ciudad. En cuanto a las fábricas 
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desaparecidas, a día de hoy apenas hay rastro de ellas. Estos espacios se integraron 
en el urbanismo urbano como parques o edificios de viviendas.

Donde hubo industria y empleos industriales el paisaje ha cambiado y no se co-
noce toda su historia. El tema del proceso de desindustrialización es poco frecuente 
en la investigación y en las ciencias sociales. Las consecuencias de este fenómeno no 
se tienen en cuenta. Tampoco se ha hecho una buena recuperación y uso del patri-
monio industrial. Prueba de ello es que la sociedad no conoce los lugares que ocu-
paron estas fábricas y que hoy en día no hay ningún rastro que recuerde el pasado de 
esa actividad. Es decir, el parque de Yamaguchi no ha existido desde siempre, gran 
parte de la sociedad pamplonesa desconoce que había en este espacio antes de que 
el parque fuese construido. En su lugar había una de las fábricas más importantes 
de Pamplona: Imenasa. En la zona no hay nada que dé a conocer esta fábrica y de 
todos los acontecimientos y actividades obreras vividas en ella.

Las empresas no eran simples edificios de producción industrial y económica, 
recogían la historia del movimiento obrero navarro y la historia de muchas familias. 
El tema de la desindustrialización está fuera de las políticas públicas y en la mayoría 
de los casos la memoria es selectiva. Por eso, como el pasado y la memoria son pre-
sente, hay que recuperar todos esos espacios y experiencias vividas en ellas antes de 
que caigan en el olvido absoluto.
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RESUMEN

A partir de la década de 1950, en la Comarca de Pamplona se produjo un extraordi-
nario desarrollo industrial, que dio lugar a la construcción de decenas de nuevas fábricas. 
Fueron precisamente, esas fábricas de nueva construcción el escenario principal de los 
conflictos laborales de finales de la década de 1960 y de la década de 1970. Sin embargo, 
tras las décadas de 1980 y 1990, muchas de ellas fueron clausuradas, trasladadas o compra-
das por multinacionales. Así, se ha olvidado la historia de aquellas las fábricas y empresas, 
así como la de las personas que trabajaron en estos lugares. El objetivo de este estudio es 
cuantificar e identificar en un mapa las principales fábricas y empresas del movimiento 
obrero del tardofranquismo, así como analizar el uso que se ha dado a estos espacios en la 
actualidad.

Palabras clave: industrialización / clase trabajadora / tardofranquismo / conflictos la-
borales. 

laBuRPENa

1950eko hamarkadatik aurrera, Iruñerrian berealdiko garapen industriala gertatu zen, 
eta ondorioz, hamarnaka lantegi berri eraiki zituzten. lantegi horiexek izan ziren 1960ko 
hamarkada bukaerako eta 1970eko hamarkadako lan-gatazken antzeztoki nagusia. Hala 
ere, 1980ko eta 1990eko hamarkaden ondoren, horietako asko itxi, lekuz aldatu edo mul-
tinazionalek erosi zituzten. Horrela, ahaztu egin da lantegien eta enpresa horien historia, 
baita leku horietan lan egin zuten pertsonena ere. Txosten honen helburua da kuantifi-
katzea eta mapa batean identifikatzea frankismoko hondar urteetako langile mugimen-
duaren lantegi eta enpresa garrantzitsuenak. Era berean, egun espazio horiei zer erabilera 
eman zaien identifikatu nahi izan dugu. 

Hitz gakoak: industrializazioa / langile-klasea / frankismo berantiarra / lan-gatazkak.

aBStRaCt

From the 1950s onwards, an extraordinary industrial development took place in the 
Pamplona region, which led to the construction of dozens of new factories. It was pre-
cisely these newly built factories that were the main scene of the labour conflicts of the late 
1960s and 1970s. However, after the 1980s and 1990s, many of them were closed down, 
relocated or bought by multinationals. The history of those factories and companies, as 
well as the people who worked in them, has been forgotten. the aim of this report is to 
quantify and identify on a map the main factories and companies of the late Francoist 
workers’ movement, as well as to analyse the use that has been made of these spaces to-
day.

Keywords: industrialisation / working class / late Francoism / labour conflicts.


