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1. INTRODUCCIÓN 

 

El movimiento pacifista y antimilitarista se fue estructurando en Navarra 

durante las últimas décadas del siglo XX, hasta alcanzar un alto nivel de incidencia 

social y política, gracias al trabajo de dinamización y denuncia de varios colectivos y 

plataformas que impulsaron acciones antibelicistas y ecopacifistas, algunas de las 

cuales han mantenido su presencia pública en las primeras décadas del siglo XXI, como 

las marchas contra el polígono de la Bardenas, la denuncia de las políticas 

armamentísticas, la objeción fiscal a los gastos militares, etcétera. Pero no cabe duda 

de que una de sus experiencias más apreciables fue la del rechazo del servicio militar 

obligatorio a través de la participación en un movimiento social de ámbito estatal que 

se inició en el tardofranquismo y que, con el tiempo, ya en la década de 1990, llegaría 

a eclosionar de modo multitudinario, hasta dejar una impronta muy singular, una suerte 

de cultura política que permanece en la memoria de varias generaciones y que ha sido 

reconocida por varias instituciones navarras como un legado de “cultura de paz”.  

 

Observándolo a escala europea, el fenómeno de la objeción de conciencia y la 

insumisión adquirió en España unas proporciones gigantescas, siendo Navarra una de 

las provincias que ofreció cifras muy abultadas en todas sus expresiones y en el 

seguimiento de las campañas de desobediencia que fueron promoviendo los colectivos 

antimilitaristas. Como movimiento social cubre un ciclo de tres décadas, entre 1971 y 

2002. Partía de una experiencia aparentemente individual que, sin embargo, había sido 

pensada y planificada de manera colectiva, para provocar debate social y político y para 

arropar al primer objetor, Pepe Beunza, a la hora de enfrentarse a la justicia militar del 

franquismo. Pero lejos de acabar ahí, como una expresión más de las disidencias 

antifranquistas, décadas más tarde se vería a los objetores de conciencia protagonizando 

un enfrentamiento total y no violento con la justicia militar (y civil) de la democracia, 

a través de diferentes campañas de rechazo y boicot al servicio militar y la prestación 

social. Hasta que, a comienzos de los años 90, y después de haber provocado un 

auténtico caos en las agendas políticas, militares y judiciales, aquel movimiento 

comenzó a desplegar una gran capacidad de incidencia social, todo un fenómeno 

sociocultural que aún se vería mucho más nutrido y multiplicado en el contexto del 

rechazo popular a la participación del ejército español y de los soldados de reemplazo 
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en la guerra del Golfo Pérsico1. En ese ambiente, los colectivos antimilitaristas navarros 

supieron en seguida que, tras haberse colocado en los puestos de cabeza de las cifras 

de la insumisión, también debían prepararse para afrontar la respuesta judicial. 

 

El movimiento de objeción de conciencia, que concretamente en Navarra había 

comenzado a organizarse en los primeros años de la Transición, apeló siempre a valores 

democráticos y a un discurso sobre la justicia social que contemplaba la resolución 

pacífica de los conflictos, tanto locales como internacionales, y la no colaboración con 

los ejércitos, la industria militar y, en definitiva, el militarismo en cualquiera de sus 

expresiones (incluyendo, claro está, el servicio militar obligatorio). Con la vista puesta 

en hacer inteligible la contribución de aquel movimiento a la construcción de una 

cultura de paz, el contrato de I+D, firmado entre la Dirección General de Paz, 

Convivencia y Derechos Humanos del Gobierno de Navarra y la Universidad de 

Castilla-la Mancha, aceptó el reto de elaborar un fondo documental que ayudara a 

recopilar la memoria del movimiento de objeción de conciencia e insumisión en 

Navarra. En su desarrollo, el proyecto contemplaba un total de cuatro ejes de trabajo 

que guiarían el desempeño de la investigación: 

 

1. Situar el movimiento de objeción de conciencia navarro en su marco histórico y 

en relación con su aportación a la construcción de una cultura de paz. 

2. Elaborar un catálogo de fuentes hemerográficas y audiovisuales. 

3. Conocer la vida orgánica de los colectivos de objeción de conciencia y recopilar e 

inventariar sus archivos internos. 

4. Construir una memoria sobre el movimiento de objeción de conciencia en Navarra. 

 

                                                      

1 Apuntamos aquí una breve orientación bibliográfica que permite de manera rigurosa conocer una 

panorámica general de la evolución del movimiento de objeción e insumisión: SAMPEDRO, Víctor (1997), 

Movimientos sociales: debates sin mordaza. Desobediencia civil y servicio militar (1970-1996), Centro de 

Estudios Constitucionales, Madrid; PELÀEZ I VINYES, Lluc (2000), Insubmissió. Moviment social i 

incidència política, Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra; AJANGIZ, Rafael (2003), Servicio 

Militar obligatorio en el siglo XXI: cambio y conflicto, CIS, Madrid; PRAT I CARVAJAL, Enric (2003), 

Moviéndose por la paz. De Pax Christi a las movilizaciones contra la guerra, Hacer, Barcelona. También 

cabe añadir la obra colectiva del MOC titulada En legítima desobediencia: tres décadas de objeción, 

insumisión y antimilitarismo, Madrid, Traficantes de Sueños, 2001. Y como última aportación importante 

señalaremos la tesis doctoral todavía inédita de Carlos Ángel Ordás, en la que puede leerse el estado de la 

cuestión hasta ahora más actualizado: De objetores a insumisos. Surgimiento, expansión y desarrollo del 

movimiento antimilitarista en Catalunya, 1971-1989 (puede verse on line aquí: 

https://www.tdx.cat/handle/10803/383046 y  https://ddd.uab.cat/record/166013).  

https://www.tdx.cat/handle/10803/383046
https://ddd.uab.cat/record/166013
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Con el propósito de sistematizar el adelanto de los resultados obtenidos durante 

el desarrollo del proyecto de investigación, tomaremos como referencia estos cuatro 

ejes para analizar el nivel de desarrollo y consecución del Archivo histórico del 

movimiento de objeción de conciencia e insumisión de Navarra. De igual modo se 

señalarán aquellos aspectos que debido a su dimensión o complejidad han excedido los 

tiempos del presente proyecto de investigación, abriendo en algunos casos nuevas 

líneas de investigación que podrían acometerse en el futuro.  
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2. EL MOVIMIENTO DE OBJECIÓN E INSUMISIÓN DE NAVARRA EN SU 

MARCO HISTÓRICO: AVANCE DE RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para acometer el primero de los ejes de trabajo, cuyo propósito es ir situando el 

movimiento de objeción de conciencia navarro en su marco histórico, desde el principio 

nos servimos tanto del estado de la cuestión (el conocimiento exhaustivo de la 

bibliografía general, ya previamente trabajado por el IP en investigaciones anteriores) 

como de los primeros resultados del procesamiento de las fuentes que íbamos 

describiendo o produciendo (en el caso de las orales, a través de entrevistas colectivas 

grabadas con dispositivos audiovisuales).  

 

Así las cosas, podemos decir que el vaciado bibliográfico y el análisis de las 

fuentes secundarias, iniciado en julio de 2018, no se ha visto interrumpido desde 

entonces al tratarse de una herramienta de conocimiento fundamental para orientar el 

resto de tareas propias de la investigación. De forma paralela, el investigador principal 

(IP), como coordinador del proyecto, ha venido manteniendo desde un primer momento 

reuniones y múltiples contactos con los diferentes colectivos que, como en el caso del 

KEM-MOC de Iruña, KAKTIZAT, NAFARROA INTSUMITUA, AFOINA, GAS o 

EHGAM, jugaron un papel fundamental en el desarrollo histórico del movimiento de 

objeción e insumisión en Navarra. Fruto del estado de la cuestión ha sido el esbozo de 

un marco teórico y cronológico general (en el que se identifican dos subciclos bien 

definidos en cada una de las tres décadas del ciclo de movilización, como puede verse 

más abajo), que nos ha sido orientativo útil para la investigación, pues permite articular 

los hitos del movimiento de objeción de conciencia a nivel estatal con la experiencia 

navarra (incluyendo las particularidades ideológicas, territoriales y lingüísticas de la 

Comunidad Foral). 

 

Años 70: La objeción, de la dictadura a la democracia, ¿problema o derecho? 

 - Los inicios de un movimiento social antimilitarista (1971-1976) 

 - El MOC, Movimiento de Objetores y Objetoras de Conciencia (1977-1981) 

 

Años 80: Órdago colectivo al Gobierno y boicot a la Ley de Objeción de Conciencia 

 - La construcción de una estrategia colectiva radical (1982-1985) 

 - Un movimiento antimili y antimilitarista (1986-1989) 

 

Años 90, el impacto de la insumisión y la crisis del sistema de reclutamiento 

 - La insumisión antimilitarista antes y después de “plante” (1990-1996) 

 - Fin de ciclo del movimiento de objeción e insumisión (1997-2002) 
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Como anticipo y resumen de nuestra primera exploración en las fuentes, y a 

partir de la base histórica que constituye ese marco histórico general que acabamos de 

esquematizar, el IP, PEDRO OLIVER OLMO, ha publicado varios artículos de 

divulgación y análisis en el Diario de Noticias. Fuera del proyecto, una vez concluida 

la fase de investigación y producción de fuentes, entre 2020 y 2021, el IP y los 

investigadores del equipo (el contratado BRUNO L. ARETIO-AURTENA y el 

colaborador FERNANDO MENDIOLA GONZALO) publicarán al menos dos 

artículos científicos y una monografía.  

 

A modo de apuntes (y de deducciones provisionales), vamos a resumir algunas 

informaciones ya bien contrastadas junto a otras que han de quedar abiertas y 

pendientes de una futura comprobación y análisis: 

 

 

 

Años 70: La objeción de conciencia, de la dictadura a la democracia 

 

- Los inicios de movimiento social antimilitarista (1971-1976) 

- El MOC, Movimiento de Objetores y Objetoras de Conciencia (1977-81) 

 

 Navarra, de la mano de la Comunidad del Verbo Divino, estuvo presente en los 

inicios de este movimiento social antimilitarista a través de las muestras de 

solidaridad con los objetores represaliados por la dictadura: en la campaña de 

apoyo al primero de ellos, Pepe Beunza, y en la de los objetores que desafiaron 

al ejército no acudiendo a filas mientras realizaban su propio servicio civil en el 

barrio de Can Serra 

 Como tal movimiento social, el de objeción de conciencia comenzó su andadura 

en Pamplona con el curso académico 1977-78, gracias a un grupo de estudiantes 

(algunos de ellos jesuitas provenientes del Verbo Divino).  

 Las primeras reuniones, a las que acudían entre 10 o 12 jóvenes, se celebraron 

en un piso de universitarios del barrio de San Juan.  

 Los aportes ideológicos primigenios fueron el cristianismo social y la filosofía 

de la noviolencia, a lo que se iría añadiendo el ecologismo, el feminismo, el 
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anarquismo y en menor medida el marxismo. Los valores y estrategias de la 

noviolencia colocaban a este movimiento en una situación crítica y conflictiva 

frente a la izquierda abertzale y ETA. 

 El MOC, como coordinadora estatal, se había creado en enero de 1977. Los 

colectivos de objeción (el grupo en Pamplona y otro que se formó en Usoz, 

provenientes del MOC de Bilbao, quienes más tarde ocuparían Lakabe) 

comenzaron a tener una presencia más estable en el MOC a partir de las primeras 

asambleas estatales de 1978. Aquel grupo, el de Usoz, que arrastraba una 

experiencia previa más larga (en Bilbao, desde 1972) comenzó a vivir en 

comunidad, entre otras razones, para prepararse humana y políticamente de cara 

a la previsible represión carcelaria de la objeción de conciencia, coincidiendo 

con la etapa de construcción del movimiento, por lo que estuvieron muy activos 

dentro del MOC a nivel estatal. 

 Desde 1977 se dieron charlas en los barrios y se difundieron por Pamplona 

panfletos sobre la objeción de conciencia y la noviolencia como filosofías y 

herramientas de participación política y de desobediencia civil en la lucha por la 

paz y la justicia social, contra las guerras y sus causas. 

 Además de algunas asambleas más generales y abiertas que se realizaron en las 

Reparadoras, el grupo de Pamplona quedaría ubicado en “Bizibaketzu”, una 

suerte de comuna urbana situada en el barrio de la Milagrosa. 

 Se realizaron acciones colectivas en las calles: mesas informativas sobre el 

derecho a la objeción de conciencia o la situación de objetores encarcelados 

(antes de la ley de amnistía); marchas de “encartelados” para hacerse visible por 

Pamplona; presentaciones ante la Caja de Reclutas desde junio del 78, para 

apoyar las declaraciones de objetores que, en virtud de una orden interna a los 

cuarteles militares del vicepresidente Gutiérrez Mellado, quedaban en 

“incorporación aplazada”; etcétera). 

 Al igual que otros grupos del MOC, el colectivo entonces autodenominado 

OBJETORES DE CONCIENCIA DE NAVARRA –comenzó llamándose 

NAFARROAKO KONZIENTIZIAKO OBJETOREA pero más tarde, al menos 

desde octubre del 78, también firmaba como MOC-, ejerció una oposición frontal 

al proyecto de ley de objeción presentado por la UCD, consiguiendo su retirada. 

 Los grupos navarros de objeción de conciencia participaron en los debates y 
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resoluciones estratégicas e ideológicas del I Congreso del MOC (Landa, 1979), 

sobre antimilitarismo y noviolencia o la desobediencia civil y las estrategias de 

respuesta a la posible regulación legal de la objeción de conciencia y la puesta 

en marcha de servicios civiles sustitutorios.  

 En Pamplona, aunque hubo propuestas estratégicas distintas, tomó carta de 

naturaleza la puesta en marcha de servicios civiles autogestionarios. 

 

 

 

 

Años 80: Órdago colectivo al Gobierno y boicot a la LOC 

 

- La construcción de una estrategia colectiva radical (1982-1985) 

- Un movimiento antimili y antimilitarista (1986-1989) 

 

 En abril de 1981, siete objetores de conciencia navarros iniciaron “la escuela-

taller de la Txantrea” como servicio social autogestionado.  

 Crece la incidencia social del movimiento de objeción y el interés por afianzar 

esa militancia, lo que se constata en la importante asamblea de Arguiñariz de 

septiembre de 1981.  

 Comienza una nueva etapa en la difusión de la noviolencia, el antimilitarismo y 

la objeción de conciencia, con en charlas o acciones de denuncia y con la oficina 

de información que abrían cada semana en Navarrería 6-1º. Allí el MOC convive 

con otros colectivos autónomos. 

 El MOC promueve la oposición al proyecto de ley de objeción de conciencia 

(LOC) del PSOE: en diciembre de 1982 Navarra Hoy decía que “50 objetores y 

objetoras de conciencia “encartelados” se manifestaron en Pamplona frente a la 

sede del PSOE, en protesta por el Proyecto de Ley de Objeción de Conciencia 

que, próximamente, se debatirá en el Parlamento”.   

 El crecimiento del número de objetores en Navarra comienza a destacarse: si al 

principio, desde 1980 hasta 1982, se declaraban 10 objetores cada año, entre 

1982 y 1984 fueron 76. 

 Frente a la LOC, aprobada el 28/12/1984, el movimiento antimilitarista responde 

a nivel estatal con la estrategia de la “carta colectiva”. Un año después, el 24 de 
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noviembre de 1985, Navarra Hoy destacaba que, según el MOC de Pamplona, 

en Navarra “la Objeción Colectiva ha sido todo un éxito. Nada menos que 167 

firmas se han estampado, por ahora, al pie de este documento. Nos hemos situado 

como la cuarta provincia de todo el Estado español por número de objetores 

colectivos, y en la primera si atendemos a la relación con el número de 

habitantes”. 

 Se estaba gestando otra coyuntura clave en el ciclo de desobediencia civil 

iniciado en la década anterior. Entre 1985 y 1986 se dejó notar el doble efecto 

(movilizador para los objetores y paralizador para el Estado) de las dos 

dinámicas rupturistas del movimiento de objeción, una interna y otra externa.  

 La primera dinámica había ocupado la segunda mitad de los 70: hacia dentro, el 

MOC logró estructurarse como coordinadora de múltiples colectivos, y hacia 

fuera, se había esgrimido la desobediencia civil para bloquear una ley de la UCD 

que hubiera sido demasiado temprana para la incipiente movilización antimili 

(de haberse regulado entonces la objeción de conciencia, las organizaciones de 

objetores en España hubieran adquirido un tinte más parecido al europeo, no 

resistencialista ni mucho menos insumiso, pero no se dio carpetazo al problema 

por la doble presión, en sentido contrario, del ejército y del MOC).  

 Y la segunda dinámica rupturista se impuso durante los primeros años ochenta: 

hacia dentro, el movimiento de objeción se posicionó contra toda conscripción 

(la del servicio militar obligatorio y la de un servicio civil que, al ser sustitutorio 

del militar, lejos de ayudar a la abolición de la mili, la afianzaba), y hacia fuera, 

se acertó con la estrategia de la “objeción colectiva”. 

 Si hasta entonces dentro del MOC habían coexistido varias sensibilidades, a 

partir de 1986 comenzaría a diversificarse el movimiento antimilitarista navarro. 

Tras la experiencia de la campaña contra la OTAN, en 1986, la izquierda radical 

navarra promovió la creación de la Coordinadora Antimilitarista KAKITZAT, 

un colectivo cuyo ámbito de actuación contemplaba la coordinación de 

colectivos de toda Euskal Herria sin perder de vista la afinidad con los colectivos 

MILI KK de otras zonas del Estado. 

 KAKITZAT, en adelante, además de coordinarse con el KEM-.MOC, en una 

relación entre colectivos que a veces hubo de proyectar cierto aire de 

competitividad y conflicto, centraría buena parte de sus propias energías en 
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apoyar la objeción de conciencia y en movilizar a los estudiantes contra el 

reclutamiento militar, pretendiendo potenciar un movimiento antimili y 

fortalecer el rechazo popular de la mili (dentro de cuya estrategia hacían 

compatible la información para jóvenes que querían declararse objetores y para 

los soldados que ya estaban en los cuarteles). 

 En la Sakana comienza su andadura en 1986 el GAS (Grupo Antimilitarista de 

la Sakana), participando con voz propia en distintas coordinaciones estatales y 

nacionales además de en las principales movilizaciones que promovía el MOC a 

nivel estatal, desde la “carta colectiva” hasta la táctica de la “reobjeción” pasando 

por campañas de objeción fiscal, de devolución de cartillas militares y de rechazo 

a la incorporación de la mujer a las FAS. 

 El MOC había logrado que el Defensor del Pueblo interpusiera un recurso de 

inconstitucionalidad. La LOC no se estaba aplicando. Oficialmente se aceptaban 

las “cartas colectivas” de los objetores como si fueran declaraciones válidas, lo 

que ayudaba a que su número creciera exponencialmente (en noviembre de 1987 

eran ya 570 los objetores navarros que habían firmado la “objeción colectiva”). 

Se barruntaba una amnistía encubierta, un borrón y cuenta nueva. 

 Durante ese “impasse”, con rumores sobre una posible “amnistía encubierta”, se 

multiplica la movilización antimili y antimilitarista, sobre todo en Pamplona, 

pero también en algunos pueblos (Ansoáin, Estella, etcétera). 

 En Pamplona, de la mano del MOC y KAKITZAT, se vive una intensa agitación 

antimilitarista: protestas con detenciones en acciones colectivas promovidas por 

KAKITZAT, sentadas y concentraciones de todo tipo, algunas frente al Gobierno 

Militar, campañas contra el sorteo de mozos y paros estudiantiles contra la mili, 

“encartelamientos” contra la prisión militar de objetores sobrevenidos, 

ocupaciones pacíficas de instalaciones municipales y de la sede del PSOE, 

quema de cartillas militares, presentación de declaraciones de “reobjeción” 

(objetores que, para eludir los efectos de la amnistía encubierta, reclamaban su 

condición de reclutas con la intención de volver a objetar), y un largo etcétera de 

actividades lúdicas, conciertos... 

 En 1988, tras el rechazo del recurso por parte del Tribunal Constitucional, el 

Gobierno quiso aplicar la ley. De facto, una “amnistía encubierta” desactivaba 

la objeción colectiva. El MOC (y el GAS) apostaron por la “reobjeción”. 
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 El movimiento antimilitarista acuerda y prepara la estrategia de insumisión e 

inicia una campaña de boicot a entidades colaboracionistas con la Prestación 

Social Sustitutoria (Cruz Roja, ONCE, etcétera). 

 Comienza la campaña de insumisión. El 20 de febrero de 1989 se presentaron en 

distintos gobiernos militares del Estado 57 insumisos, 10 de ellos navarros.  

 La respuesta del Estado fue a la vez caótica y selectiva. A lo largo de 1989 se 

realizarían 3 presentaciones de insumisos de manera coordinada a nivel estatal y 

en todas hubo representación navarra: la ya citada de febrero, con un resultado 

de once detenidos; la de abril, con 60 insumisos y sólo 2 detenciones; y una 

tercera en junio, con 75 insumisos y cuatro detenidos. Las estancias en prisión 

preventiva fueron mínimas, de apenas unos 18 días como promedio.  

 Se celebraron dos consejos de guerra en Barcelona y la protesta contra los 

mismos fue multitudinaria en la ciudad condal y solidaria en otras muchas 

capitales (también en Pamplona). 

 El 1 de diciembre de 1989 el Gobierno maniobró decretando una especie de 

“amnistía encubierta” con el pase a la reserva de 21.490 objetores antiguos.  

 La campaña de insumisión contemplaba la creación de un amplio “colchón 

social”, lo que explica las muchas iniciativas que fueron acompañando las 

“presentaciones” públicas de insumiso en Pamplona: autoinculpaciones ante el 

Juez de Guardia, apoyos de partidos y sindicatos, presentación de mociones en 

ayuntamientos y contactos con parlamentarios para que se mostrara la 

disconformidad institucional con la aplicación de la LOC (lo que consiguieron 

en el Parlamento navarro en marzo de 1989), ayunos colectivos una vez que 

comenzaron las primeras detenciones y encarcelamientos, además de 

“encartelamientos”, manifestaciones, cadenas humanas, acciones de rechazo a 

los consejos de guerra, etcétera. 

 Por su parte, Jarrai afrontaba la irrupción de la insumisión y su rápido prestigio 

social entre la juventud vasca con perplejidad, contrariedad e incomodidad. En 

sus primeros posicionamientos Jarrai reclamaba una “Capitanía General vasca 

única” al tiempo que rechazaba “esta mili”. El debate estaba servido, tanto a su 

alrededor como en su seno (también dentro de HB), pero tendría que madurar.  
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Años 90: El impacto de la insumisión y la crisis del sistema de reclutamiento 

 

- La insumisión antimilitarista antes y después de “plante” (1990-1996) 

- Fin de ciclo del movimiento de objeción e insumisión (1997-2002) 

 

 A la intensa actividad desplegada por MOC, KAKITZAT y GAS, además de 

otros colectivos de insumisión que se iban creando en barrios y pueblos al calor 

de la campaña desobediente (a veces con una identidad más autónoma respecto 

de los colectivos antimilitaristas), nada más iniciarse la década de los 90, también 

se iría notando la incorporación de la izquierda abertzale a un movimiento que 

se agrandaba, un hecho que provocará una agria polémica dentro del movimiento 

antimilitarista, especialmente con el MOC, organización decana de la objeción y 

la noviolencia que reprochaba a Jarrai y HB el militarismo subyacente a sus 

posiciones, tacticismos y silencios respecto de la organización militar ETA. 

 A partir del año 90, Jarrai, la organización juvenil de la izquierda abertzale, se 

ubicará en este movimiento social adecuando las figuras de la objeción y la 

insumisión a su ideología: la “objeción política abertzale” al ejército español.  

 Mientras que el KEM-MOC celebraba ante la prensa navarra la “no represión 

fuerte del Gobierno” en el primer año de la insumisión, la represión real (aunque 

minoritaria, selectiva) estaba suponiendo un coste político para el Gobierno: era 

plausible el impacto social de la presencia de los insumisos delante del gobierno 

militar de Pamplona, en consejos de guerra y en prisiones militares. Y crecía.  

 Cada detención y encarcelamiento redoblaba los apoyos sociales al movimiento 

insumiso, que logra convertir los nombres y apellidos de los encausados y presos 

en auténticos emblemas de la movilización (Juanjo Armendariz, Gonzalo Mateo, 

Fermín Palomo, Xavier Zurbano, Joseba Lazkano…).   

 A ese impacto se unirá entre 1990 y 1991 el escándalo de los desertores de las 

corbetas que participaban en el conflicto del Golfo. Esto tendrá también un 

reflejo en Navarra con la experiencia de la deserción de Santi Quiroga. 

 La objeción de conciencia comienza a dispararse: casi 1 de cada 3 mozos se había 

declarado objetor en 1990. La insumisión cosechaba influencia social y 

mediática e influía en las agendas judiciales y políticas. Hasta diciembre de 1991 

solamente se celebraron en todo el Estado 13 consejos de guerra a pesar de que 
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ya había unos 1.200 insumisos al Servicio Militar Obligatorio (SMO). 

 En 1991 el Gobierno cambia la Ley del Servicio Militar y pone fin a la “mala 

imagen” de los insumisos en los consejos de guerra. 

 La insumisión ha seguido una línea de ascenso. El 52% de los 1.383 jóvenes que 

se han declarado insumisos entre 1989 y 1990 procede del País Vasco y Navarra. 

Cuando comienza 1991 el número de insumisos a la mili y a la PSS en todo el 

territorio del Estado español llega a 1.633. Navarra está en el tercer puesto (con 

182), después de Vizcaya (207) y Guipúzcoa (197). Álava tenía 96 insumisos. 

 En 1991 ya se conocen los primeros objetores condenados por insumisión a la 

Prestación Social Sustitutoria (PSS), en Albacete.  

 Javier Aldave, Fermín Azkona, (el primer condenado a 2 años y cuatro meses), 

Alfredo Liras… son los primeros nombres que en 1992 son llamados a juicio por 

insumisión a la PSS. A finales de 1992 estaba previsto celebrar más de 40 juicios.  

 Entre 1992 y 1993 Navarra ya no destacará sobremanera en el mapa estatal de la 

insumisión sólo por el elevado número de insumisos, lo hará por la represión 

masiva de la insumisión en los tribunales de justicia. 

 A los insumisos que estaban señalados antes de la modificación de la ley del 

servicio militar se los condenaba a 1 año, mientras que los “nuevos” eran 

sentenciados a 2 años 4 meses y 1 día. Ante esto los insumisos reaccionan con el 

lema “o todos o ninguno” para defender el rechazo “a la condicional” y 

permanecer más tiempo en prisión “en solidaridad con sus compañeros” (lo que 

hicieron a finales de 1992 Pablo Etxegarai y José Javier Sánchez Uribarri). 

 Las prisiones (ahora civiles) multiplicaron a partir de 1992 la labor de 

dinamización de la campaña de insumisión. La cárcel de Pamplona comenzó a 

destacar por el abultado número de insumisos que comenzó a albergar: en junio 

de 1993 había 28 insumisos presos y estaba pendiente que ingresaran otros 15. 

 En Pamplona, y ya por muchos lugares de Navarra, se iba extendiendo el tejido 

de grupos, taldes, asambleas y coordinadoras de apoyo a la insumisión.  

 En 1992 se había constituido AFOINA, la Asociación de Familiares y Amigos 

de insumisos de Navarra, que tendrá un gran protagonismo al llevar la presencia 

de la insumisión a la calle y a las instituciones de manera persistente. 

 Mientras continúa la intensa actividad judicial contra los insumisos navarros y 

las entradas en prisión, se multiplican las acciones y protestas, los conciertos y 
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las manifestaciones (de hasta 5.000 personas en diciembre de 1992), las 

autoinculpaciones, las mociones institucionales (que manifestarán su honda 

preocupación por el encarcelamiento de insumisos), los posicionamientos 

favorables de partidos y sindicatos, y un gran ruido mediático que no amainaba. 

 Se experimenta un momento álgido del impacto social de la represión de la 

insumisión con la huelga de hambre de insumisos presos en la cárcel de 

Pamplona en torno a las fiestas de San Fermín de 1993, con “chupinazo 

insumiso” incluido. Miles de manifestantes los apoyan desde la calle. Cuando 

terminen las fiestas habrá casi 40 insumisos presos en Pamplona.  

 La Comisión de Derechos Humanos del Parlamento navarro solicita reformas 

legales. UPN y PSOE reconocen la sensibilidad social mayoritaria hacia ellos y 

piden al Gobierno de España medidas para liberar a los presos. MOC y 

KAKITZAT responderán con un rechazo contundente a cualquier medida 

paliativa que no suponga la abolición de la conscripción militar y civil, posición 

que, siendo de por sí difícil de asumir por parte de los familiares de los 

represaliados, en principio tampoco fue seguida de buen grado por todo tipo de 

colectivos que integran este movimiento de desobediencia civil. 

 Con todo, el movimiento insumiso demostraba con creces haberse granjeado un 

gran afecto social mientras se hacían visibles algunas señales de la crisis 

profunda que estaba empezando a sufrir el sistema español de reclutamiento.  

 El Gobierno reconoció que se trata de un problema de Estado. Si por un lado 

pudo detectarse que en algunos cuarteles faltaban reclutas, por otro, comenzó a 

hablarse del sonoro fracaso de la PSS en España: a mediados de 1993, una 

inspección oficial determinó que “no había actividad” comprobable en el 25% 

de los casos. Se había incorporado una minoría, apenas 10.500 objetores 

prestacionistas, menos del 10% de los 118.000 objetores sujetos a esa obligación 

(cifras que irán en aumento, hasta llegar a 200.000 en 1995). 

 El biministro Belloch intentó responder a la crisis en agosto del 93, con un 

cambio legal en materia de reglamentación penitenciaria, lo que suponía el pase 

rápido de los insumisos presos desde el 2º al tercer grado, intentando transmitir 

una imagen de semi-despenalización y desactivación de la insumisión. 

 Todos los insumisos presos abandonaron con sana satisfacción la prisión 

mientras que las organizaciones antimilitaristas comenzaban a valorar la 
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situación y la respuesta que debían dar a nivel estatal.  

 Más de 50 insumisos pamploneses excarcelados debían presentar cartas de 

trabajo para justificar su pase al tercer grado, lo que se desarrollará con 

polémicas, amenazas e incumplimientos.  

 Mientras tanto, continuó aumentando el número de insumisos en prisión que eran 

declarados en tercer grado con cierta rapidez, hasta llegar casi al centenar. 

 El movimiento antimilitarista contestará a nivel estatal con el “plante” al tercer 

grado. El quebrantamiento de condena. Para el ya influyente movimiento de 

insumisión, habrá un antes y un después del “plante”, porque, a pesar del 

sacrificio y de las evidentes disrupciones internas (sobre todo por la división real 

entre presos de 2º grado y presos en tercer grado), el hecho de que quebrantaran 

su condena al menos dos o unos pocos más en algunas prisiones provinciales 

(junto con las decenas de insumisos navarro que lo iban a hacer en la de 

Pamplona) tendría un impacto profundo e imparable en toda la sociedad española  

y en la política de Estado, lo que consiguió evitar la desactivación política del 

fenómeno insumiso y ayudó a incidir en la crisis del sistema de reclutamiento.  

 El primer “plante” se llevó a cabo el 13 de diciembre de 1993 en la parroquia de 

la Txantrea. Antes de la acción de presentación, los insumisos que quebrantaban 

públicamente su condena eran acogidos en los hogares de personas, incluyendo 

personalidades y líderes sociales, que de esa manera también se exponían 

conscientemente a asumir las consecuencias de la desobediencia civil. El 

repertorio de acciones tenía rasgos innovadores y otros que recordaban al 

repertorio clásico del movimiento de objeción clásico, desde los años 70. En 

Navarra fue muy alto el número de insumisos que apostaron por esa estrategia 

radical y desobediente, 35 de un total de 92, lo que de nuevo llevó a la prisión 

provincial de Pamplona a una situación especial, cercana al colapso funcional, 

sensación que se agravaba pues se preparaban nuevo “plantes” para fechas 

próximas (desde el principio se especuló con el riesgo de una dispersión de 

insumisos, a veces como temor, a veces como velada amenaza institucional).  

 El “plante” cosechó el beneplácito de las organizaciones que apoyaban el 

movimiento de insumisión, desde los ámbitos de la izquierda radical y la 

izquierda abertzale hasta colectivos sociales, sindicales, culturales, etc. 

 Miles de personas apoyaron el “plante” en las calles de Pamplona. Las 
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manifestaciones serán cada vez más multitudinarias. Y las marchas a la cárcel 

que convoca AFOINA, muchas muy concurridas, se hicieron semanales.  

 El segundo “plante” se realizó el 20 de febrero de 1994, con 13 insumisos 

encerrados en la UPNA, puntal de la movilización estudiantil durante estos años 

en apoyo de la insumisión.  

 Desde diciembre de 1993 y a lo largo del período 1994-96 el movimiento 

insumiso desplegó todo un rosario de iniciativas de agitación política, ahora con 

el apoyo a los insumisos del “plante” como tema principal: volvieron las 

ocupaciones del balcón de la sede del PSOE y de la sede de la Cruz Roja, las 

manifestaciones de estudiantes de la UPNA y de institutos, acciones fuera de 

España (manifestación delante de la sede de la UEO en París),  

 En esta tesitura de la movilización, mucho más antirrepresiva que nunca, 

nacieron nuevos colectivos (locales o comarcales, como Erriberako Kakitzat, y 

otros con vocación coordinadora, como NAFARROA INSTSUMITUA, que 

albergaba identidades ideológicas de la izquierda abertzale y taldes y personas 

que dentro del movimiento insumiso no se sentían representados por los 

colectivos centrales del movimiento antimilitarista (KEM-MOC y KAKITZAT). 

 Durante la primavera-verano del 94, mientras prosigue la estrategia del 

quebrantamiento de condena y nuevos insumisos quebrantan la condena en 

nuevos “plante”, desde la hacinada cárcel de Pamplona se agita la calle: en un 

sentido plenamente antimilitarista, por ejemplo, con la huelga de hambre durante 

quince días de mayo bajo el lema “No des de comer a los ejércitos”; pero también 

en un nuevo sentido, el anticarcelario, con la denuncia de las condiciones de vida 

en la prisión. Se usarán métodos de desobediencia dentro de la prisión, desde 

auténticos y sobrevenidos “motines noviolentos y festivos”, como el que se 

generó ante el cierro de los patios para evitar que los insumisos presos disfrutaran 

del txupinazo alternativo con el que les iban a homenajear desde la calle el día 

de la gran fiesta pamplonica, hasta plantarse en comedores y galerías para 

protestar por distintas muestras de violencia institucional con los presos sociales, 

sobre todo con los más débiles o debilitados por el encarcelamiento y el SIDA.  

 La lucha anticarcelaria de los insumisos presos consigue salir a la luz, a través 

de cartas, artículos y una publicación propia y manuscrita, el magazín Giltzateko 

Paranoiak, que los colectivos de apoyo imprimen y distribuyen con gran éxito.  
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 Desde agosto del 93 se denunció una “escalada represiva” dentro de la prisión 

que culminó el 8 de septiembre con la dispersión de 8 insumisos por varias 

cárceles del Estado, lo que provocará reacciones antirrepresivas persistentes 

dentro y fuera. El presidente Alli pidió a Belloch el retorno inmediato de los 

insumisos.  

 Hubo también reacciones oficiales de menor y mayor calado: si por un lado, 

UGT y la dirección de la prisión defendieron la dispersión por el mal 

comportamiento de los insumisos, incluso violento (según dijeron los 

sindicalistas y el director, lo que a su vez generó una cadena de reproches contra 

quienes intentan criminalizar a los insumisos), por otro, Belloch se vio obligado 

a pre-anunciar una futura “despenalización carcelaria de la insumisión” en el 

nuevo Código Penal que estaban ya redactando al alimón el PSOE e IU, al tiempo 

que se reformaría la PSS para hacerla más corta y funcional. El MOC adelantó 

en seguida que no aceptaría ningún tipo de penalización y que contestaría con 

nuevas desobediencias hasta provocar el fin de la conscripción. 

 La Asamblea de Insumisos presos organizó todo un plan antirrepresivo y en 

solidaridad con sus compañeros dispersados (en principio, entre otras iniciativas 

de menor calado, con una huelga de hambre de 21 días durante octubre y 

noviembre). La mejor manera de llevarlo a cabo era proseguir la lucha 

anticarcelaria, denunciar la violencia institucional y agitar la movilización 

antimilitarista de la calle, objetivos que consiguieron mantener vivos hasta el 

final, cuando llegó de facto la excarcelación final, ya en 1996.  

 Mucho más difícil, evidentemente, era mantener el nivel de debate, cohesión y 

espíritu de lucha en el entorno de los insumisos presos en tercer grado, colectivo 

a su vez muy numeroso.  

 Los insumisos en 2º grado realizaron un sinfín de iniciativas y movilizaciones 

exigiendo el retorno de los compañeros dispersados, y muchas acciones 

desobedientes, como el despliegue de pancartas en el patio y algunas otras 

(incluyendo una llamativa “huelga de frío” ya en 1996 contra la nueva 

penalización del nuevo Código Penal); en definitiva, acciones directas con 

mensajes antimilitaristas que en cualquier caso chocaban con la reglamentación 

penitenciaria, además de continuar la publicación del magazín Giltzateko 

Paranoiak y redactar un anuario y un detallado informe dirigido a la Comisión 
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de Derechos Humanos del Parlamento foral sobre la realidad de las condiciones 

de vida en la prisión. 

 El movimiento antimilitarista, además de apoyar la lucha de los insumisos presos 

(con ayunos, movilizaciones en la UPNA –incluso con apoyo oficial de la 

entidad a la insumisión- y en los institutos, las marchas de AFOINA a la cárcel, 

acciones en barrios y pueblos, mociones institucionales, encadenamientos y 

acciones directas noviolentas, sobre todo con motivo de presentaciones públicas 

de insumisos que quebrantaban la condena, etcétera), persistirá en la estrategia 

del “plante” mientras se iba preparando para el rechazo del nuevo Código Penal. 

 En mayo del 95 se realzaría el séptimo “plante” de insumisos navarros, y primero 

de la Rivera, donde se aunaba la rebeldía insumisa a la lucha ya larga contra el 

polígono de las Bardenas Reales.  

 La estrategia del “plante” aún continuaría después, con nuevas acciones. 

 La singularidad movimentista y represiva de la insumisión navarra era ya 

demasiado visible desde todos los puntos del Estado, una imagen que hubo de 

perseguir constantemente al biministro socialista Belloch y a sus aliados: ¿cómo 

podía haber centenar y medio de insumisos presos sólo en Pamplona y apenas 

unas decenas en el total de las prisiones de España? Todo indica que aquello, 

lejos de amilanar a los insumisos presos, por la dureza que desprendía y el 

sacrificio que conllevaba, coadyuvó a aquilatar su capacidad de resistencia.  

 Los insumisos dispersados también eran fuente de agitación propia, por los 

apoyos que recibían y por las visitas (incluyendo las de parlamentarios). 

 El rechazo a la mili se generalizaba por toda la sociedad española y más aún en 

Cataluña, País Vasco y Navarra.  

 Las juventudes de UPN, IU, HB y EA se posicionaron contra el SMO.  

 Por aquel entonces la objeción de conciencia se disparaba ya a cifras gigantescas. 

Sin embargo, el Estado se mostraba incapaz de dar una solución al colapso: las 

plazas para la prestación social sólo cubrían un tercio de la demanda. 

  El 60% de los jóvenes navarros dirán no a la mili, o con la objeción de 

conciencia o con la insumisión. El CNOC había reconocido a 4.610 objetores 

navarros hasta 1995, de los que 1.216 correspondían a 1994. Ya en 1997 el 

número de objetores superaría por primera vez en Navarra al de reclutas. 

 Al fin parecía hacerse realidad el lema que se grita en las calles de Pamplona: 
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“No hay prisión que pare la insumisión”. El Código Penal de 1995 lo ratificaba. 

 El nuevo gobierno del PP, por exigencias de sus socios nacionalistas vascos y 

catalanes, anunció por fin la abolición de la mili en 2003. La crisis del sistema 

de reclutamiento entraba en su fase final, y la objeción y la insumisión también. 

 El movimiento insumiso navarro en pleno (MOC-KEM. KAKITZAT, GAS, 

NAFARROA INTSUMITUA y AFOINA) rechazó contundentemente las 

nuevas penas del Código Penal, lo que se llamará “la muerte civil” de los jóvenes 

insumisos, por las largas condenas de inhabilitación que podrían recibir.  

 Tanto en la cárcel de Pamplona (con la “huelga de frío”, por la que cada insumiso 

preso iba tan sólo vestido con una manta), como en la calle, se realizaron 

acciones contra el cambio en la penalización, algunas multitudinarias (muchas 

manifestaciones, el “Intsumisio Eguna” de KAKITZAT en Berriozar, etcétera). 

 En 1996 se creó EUDIMA, asociación de ayuntamientos insumisos. El 

Ministerio de Defensa llegó a denunciar a 63 ayuntamientos por no alistar a los 

reclutas. 25 de los municipios tenían alcalde de HB. 

 En 1997 se presentó en Pamplona la campaña Insumisión Rosa (o Insumisión 

Marica), bajo la promoción del colectivo EHGAM, para denunciar el machismo 

y la homofobia de los ejércitos y para hacer valer la profundidad de ese debate 

también en el seno del movimiento antimilitarista y de insumisión. 

 El MOC inició en 1997 a nivel estatal una nueva estrategia, la INSUMISIÓN EN 

LOS CUARTELES. En ella, y en su diseño, participaron varios insumisos 

navarros. A partir de 1998 volverá la imagen de los Consejos de Guerra: los 

navarros Tasio Ardanaz y Jesús Belascoain fueron juzgados por tribunales 

militares en A Coruña y, condenados a dos años, cuatro meses y un día, 

cumplirían condena en la prisión militar de Alcalá Meco.  

 En 1998, mientras que la movilización amainaba (en general, tanto en Navarra 

como en todos los territorios de Estado español), o en todo caso se focalizaba en 

apoyar la insumisión en los cuarteles (incluso con acciones directas muy 

audaces, como subirse al tejado del cuartel de Aizoáin), entró en vigor una nueva 

LOC con carácter retroactivo que igualaba la duración del SMO y la PSS y 

pasaba a la reserva a miles de objetores en situación de espera.  

 Cerca de 2.000 objetores navarros pasaron a la reserva sin hacer la PSS.  

 La bolsa de los pendientes por prórroga superaba ya el millón de personas en 
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todo el Estado. La crisis del sistema de reclutamiento no se aliviaba con 

paliativos. Así no llegaría a 2003.  

 Popularmente se generalizó una idea jocosa: la campaña “tonto el último”.  

 Por fin, entre 2001 y 2002, y no sin discusiones con regusto a fin de época, quedó 

legalmente “suspendido” el SMO al tiempo que concluía con éxito evidente un 

largo ciclo de tres décadas de desobediencia civil. No era de extrañar que aquel 

primer objetor de 1971, Pepe Beunza, quien conoció las prisiones militares del 

franquismo por su antimilitarismo y noviolencia, acudiera en 2002 a la prisión 

militar de Alcalá Meco a recibir y abrazar a los últimos insumisos.  
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3. FUENTES HEMEROGRÁFICAS Y AUDIOVISUALES 

 

El segundo de los ejes de trabajo se proponía la elaboración de un catálogo de 

fuentes hemerográficas y audiovisuales.  Para la primera de estas fuentes nos hemos 

valido del archivo personal del abogado pamplonés Ignacio Subiza Pérez; miembro del 

KEM-MOC durante la década de los años 80 y 90. Dicho fondo contiene un completo 

dossier de prensa que recoge buena parte de la información publicada sobre la objeción 

de conciencia e insumisión desde el año 1981 hasta 2009. Dicho fondo se compone de 

un total de 3952 recortes de prensa pertenecientes a diarios de tirada tanto local como 

nacional2. A pesar del dilatado periodo de tiempo que cubre, el grueso de la 

documentación se centra en los años 1993 y 1994, momento en que los medios de 

comunicación colocaron el foco informativo en la insumisión al servicio militar 

obligatorio y a la prestación social sustitutoria. En los anexos hemos incorporado un 

resumen extraído de ese fondo de noticias. 

 

 

FONDO SUBIZA 

 

TÍTULO SIGNATURA NOTICIAS 

DIGITALIZADAS 

DOSSIER PRENSA 1981 SUBIZA A 1981 3 

DOSSIER PRENSA 1982 SUBIZA A 1982 5 

DOSSIER PRENSA 1984 SUBIZA A 1984 11 

DOSSIER PRENSA 1985 SUBIZA A 1985 14 

DOSSIER PRENSA 1986 SUBIZA A 1986 46 

DOSSIER PRENSA 1987 SUBIZA A 1987 53 

DOSSIER PRENSA 1988 SUBIZA A 1988 202 

DOSSIER PRENSA 1989 SUBIZA A 1989 591 

DOSSIER PRENSA 1990 SUBIZA A 1990 401 

DOSSIER PRENSA 1991 SUBIZA A 1991 178 

DOSSIER PRENSA 1992 SUBIZA A 1992 412 

DOSSIER PRENSA 1993 SUBIZA A 1993 849 

DOSSIER PRENSA 1994 SUBIZA A 1994 738 

DOSSIER PRENSA 1995 SUBIZA A 1995 119 

DOSSIER PRENSA 1996 SUBIZA A 1996 99 

DOSSIER PRENSA 1997 SUBIZA A 1997 100 

DOSSIER PRENSA 1998 SUBIZA A 1998 90 

                                                      
2 A Nosa Terra, ABC, Ajoblanco, Antena Semanal, Cambio 16, DEIA, Diario 16, Diario de Navarra, 

Navarra Hoy, Punto y hora, Semana, Somos, Suplemento Semanal, Vida Nueva, Ya, Zutik Diario de 

Noticias, Diario Vasco, Egin, Egunkaria, Ekekei, El Correo, El Correo Español – El Pueblo Vasco; El 

Diario Vasco; El Día, El Globo, El Ideal Gallego, El independiente, El Mundo, El País, El País Digital, El 

País Semanal, El Periódico, Euskadi Información, Expansión, Gazteak, Interviú, Jaiegin, La Gaceta de 

Canarias, La Rioja, La Vanguardia, La Voz de Galicia, La Voz de la Rioja, Liberación. 
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DOSSIER PRENSA 1999 SUBIZA A 1999 12 

DOSSIER PRENSA 2000 SUBIZA A 2000 10 

DOSSIER PRENSA 2001 SUBIZA A 2001 8 

DOSSIER PRENSA 2002 SUBIZA A 2002 8 

DOSSIER PRENSA 2003 SUBIZA A 2003 2 

DOSSIER PRENSA 2009 SUBIZA A 2009 1 

TOTAL: 3952 

 

 

Para aquellas noticias publicadas sobre la objeción de conciencia con 

anterioridad a la documentación recogida en el “Fondo Subiza”, contamos con una 

copia del dossier elaborado por el KEM-MOC del Bilbao entre los años 1971 y 1976.  

Los 218 recortes de prensa recopilados en sus 163 páginas, ilustran a la perfección el 

proceso de gestación del movimiento de objeción de conciencia a nivel estatal, y nos 

sirven de marco para contextualizar su aparición en el año 1977 en Navarra3. 

 

Junto a las fuentes hemerográficas, debemos hacer referencia a las fuentes 

audiovisuales producidas por los distintos colectivos que recogen la actividad pública 

del movimiento. Entre los materiales producidos por Alternativa Antimilitarista KEM-

MOC destaca el DVD publicado el año 2009 con motivo de la campaña "Insumisi·ON", 

organizada en Iruñea para celebrar los veinte años de la presentación de los primeros 

insumisos. El DVD recopilatorio incluye los siguientes videos sobre el movimiento: 

 

 Insumisi-on 20 urte pizturik. Rubén Marcilla. 2019. 20 min4. 

 

En febrero de 1989 el movimiento antimilitarista puso en marcha la campaña que 

se conocería como la insumisión. Miles de jóvenes se negaron a participar tanto en el 

servicio militar obligatorio como en el servicio civil sustitutorio y para el año 2000 

consiguieron terminar con la mili.  

 

                                                      
3 ABC; Aragón Express; Asociación de familias de Erandio; Asturias Semanal; Avui; Blanco y Negro; 

Cambio 16; Canigo; Cáritas; Ciudadano; Combate (LCR); Correo Catalán; Correo Español; Cuadernos 

para el Dialogo; Destino; Diario de Barcelona; Doblón; El Noticiero Universal; El País; En Marcha; 

Gaceta del Norte; Gaceta Ilustrada; Hierro; Hoja del Lunes; Ideal;  Ideal Gallego; Iglesia; Iglesia 

Vizcaya; Informaciones; Joven Revolucionario (LCR);  La Jaula; La Vanguardia; La Voz; Las Provincias; 

Levante; Los Sitios; Mundo Diario; Non-Violence; Noticiero; Personas; Por Favor;  Posible; Presencia; 

Pueblo; Punto y hora; Realidades; Sagrada Familia; Sindicalismo; Sociedad Familiar; Tarrasa 

Información; Tele-exprés; Triunfo; Vida Nueva; Ya; Yelda. 
4 Disponible en: https://archive.org/details/InsumisiON [Consulta 10 junio 2019]. 

https://archive.org/details/InsumisiON
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 Iruñea, 2:4:1. Ikusmira. 1996. 5 min5. 

 

Reportaje sobre los insumisos encarcelados en régimen abierto publicado en 

Ikusmira. El periodista e insumiso Gaizka Aranguren introduce una cámara en la cárcel 

de Iruñea y habla con los desobedientes que encuentra allí. 

 

 La tropa insumisa. Oskar Otxoa. 1994. 32 min6. 

 

A finales del año 93 la lucha antimilitarista contra el servicio militar, la 

insumisión, da un giro por medio de una nueva estrategia, “el plante”. Con esta estrategia 

se rechaza un régimen penitenciario suavizado y los insumisos pasan a cumplir su 

condena de cárcel en segundo grado. Este documental, realizado en aquel momento, 

reflexiona sobre el papel de los ejércitos, el antimilitarismo y la desobediencia civil. 

 

 Todos o ninguno. Juicio a un insumiso. Pablo Valdes. 1991. 30 min7. 

 

Joseba Lazkano, antimilitarista de Eibar (Gipuzkoa), fue juzgado en 1991 por 

negarse a cumplir el servicio militar obligatorio. Este video relata cómo fue el consejo 

de guerra al que fue sometido, la campaña de solidaridad que se organizó y las razones 

de Lazkano para no colaborar con el ejército. 

 

 Can Serra. La objeción de conciencia en España. Cooperativa de Cinema 

Alternatiu. 1975. 30 min8. 

 

Las razones de la objeción de Conciencia contra el servicio militar en España en 

los 70 explicadas por un grupo de objetores que, como alternativa a la mili, montaron 

unos servicios civiles autogestionados en el barrio de Can Serra, en L'Hospitalet de 

Llobregat (Barcelona). Las primeras etapas de un movimiento de desobediencia civil 

que eclosionaría con la insumisión. 

 

  

                                                      
5 Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=kxWmY4L86DY [Consulta 10 junio 2019]. 
6 Disponible en: https://archive.org/details/LaTropa [Consulta 10 junio 2019]. 
7 Disponible en: https://archive.org/details/OtodosOninguno [Consulta 10 junio 2019]. 
8 Disponible en: https://archive.org/details/objetorescanserra [Consulta 10 junio 2019]. 

https://www.youtube.com/watch?v=kxWmY4L86DY
https://archive.org/details/LaTropa
https://archive.org/details/OtodosOninguno
https://archive.org/details/objetorescanserra
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Dentro de la campaña "Insumisi·ON (20 urte pizturik)", Alternativa 

Antimilitarista KEM-MOC publicó un segundo DVD recopilatorio que incluye la 

selección de los siguientes reportajes televisivos: 

 

 El batallón de los insumisos. Línea 900 (RTVE) 1993. 27 min. 

 La Rebelión silenciosa. Testigo Directo (RTVE) 1994. 53 min. 

 Huida del cuartel. Informe Semanal (RTVE) 1994. 11 min. 

 Plante de Mikel Rekalde. Intensivo (Pamplona TV) 1994. 25 min. 

 

No obstante, y debido a la escasez de documentos fotográficos y audiovisuales 

encontrados en los archivos de los colectivos del movimiento, en una siguiente fase de 

la investigación se hará necesario continuar rastreando la existencia de estas fuentes 

tanto en fondos particulares, como en archivos de televisiones y radios de ámbito local, 

autonómico y estatal o en fondos privados de periodistas y fotoperiodistas que 

estuvieron activos aquellos años. 
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4. ARCHIVO DEL MOVIMIENTO DE OBJECIÓN  

 

El tercero de los ejes de trabajo, para la elaboración del fondo histórico, persigue 

un acercamiento a la vida orgánica del movimiento de objeción de conciencia a través 

de los archivos internos de los colectivos que lo integraban. Ardua tarea de 

documentación. 

 

Tomando como ejemplo la experiencia metodológica del archivo histórico del 

Moviment d’Objectors de Consciència del País Valencià, el investigador contratado ha 

llevado a cabo un exhaustivo vaciado de los fondos más representativos, tanto de 

particulares como de colectivos, pertenecientes al movimiento de objeción e insumisión 

navarro. El resultado ha sido la elaboración de una extensa base de datos en la que 

aparecen descritos los documentos archivísticos según la norma ISAD (G). El propósito 

de esta norma no es otro que el de identificar, gestionar y explicar el contexto y el 

contenido de estos documentos, así como el sistema que los ha producido a fin de 

volverlos accesibles. Atendiendo a este criterio se han recogido los siguientes 

elementos descriptivos para cada documento:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Código de referencia (signatura): Identifica de un modo único la unidad de descripción y 

establece el vínculo con la descripción que representa.  

2. Título: Denomina la unidad de descripción. 

3. Productor: Identifica el productor o los productores de la unidad de descripción. 

4. Fecha (s): Identifica y consigna la(s) fecha (s) de la unidad de descripción.  

5. Extensión de la unidad de descripción: Identifica o describe la extensión física o lógica y el 

soporte de la unidad de descripción. 

6. Nivel de descripción (fondo, serie, unidad documental): Identifica el nivel de organización 

de la unidad de descripción. 

7. Lengua/escritura(s) de los documentos: Identificar la(s) lengua(s), escritura(s) y sistema de 

símbolos utilizados en la unidad de descripción.   

8. Alcance y contenido: Proporciona a los usuarios la información necesaria para apreciar el valor 

potencial de la unidad de descripción.   

9. Unidades de descripción relacionadas: Informa acerca de las unidades de descripción que se 

encuentran en el mismo archivo o en otro lugar y que tengan alguna relación con la unidad de 

descripción por principio de procedencia o por cualquier otra clase de asociación(es). 

10. Fecha de la descripción: Indica cuándo se ha elaborado y/o revisado la descripción. 
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Dichos conjuntos de descripciones han de estar relacionados entre sí como parte 

de una estructura descriptiva que, basada en el principio de procedencia, organiza la 

información en niveles. Es lo que se denomina descripción multinivel, en  la  que  el  

fondo  es  el  primer  nivel  de  información  y  el  más amplio y la descripción de cada 

una de sus partes constituye los niveles inferiores. Así, el Archivo histórico del 

movimiento de objeción de conciencia e insumisión de Navarra quedará dividido en 

fondos, secciones, series y unidades documentales.  

 

NIVELES DE ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO HISTÓRICO DEL MOVIMIENTO 

OBJECIÓN DE CONCIENCIA E INSUMISIÓN DE NAVARRA 

 

1º NIVEL: ARCHIVO 

 

ARCHIVO HISTÓRICO DEL MOVIMIENTO DE OBJECIÓN DE CONCIENCIA E 

INSUMISIÓN EN NAVARRA (AHMOCIN) 

 

 

2º NIVEL: FONDO 

FONDOS DE COLECTIVOS 

KEM-MOC IRUÑEA MOC 

ASAMBLEA DE INSUMISOS PRESOS ESPETXEA 

KAKITZAT IRUÑEA KAKITZAT 

EHGAM EHGAM 

FONDOS PARTICULARES 

CARLOS REY BACAICOA   REY 

IGNACIO SUBIZA PÉREZ SUBIZA 

JUANJO MORENO MORENO 

ANDONI ROMEO MAULEÓN ROMEO 

 

3º NIVEL: SECCIÓN 

CARPETA/ARCHIVADOR 1  SEC 1/A 

CARPETA/ARCHIVADOR 2 SEC 2/B 

CARPETA/ARCHIVADOR 3 SEC 3/C 

ETC. ETC. 

 

4º NIVEL: SERIE 

ACTAS 

ACTIVIDADES Y ACCIONES 

GESTIÓN DEL MOVIMIENTO 

COLECCIONES Y MATERIALES RECOPILADOS 
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5º NIVEL: UNIDAD DOCUMENTAL 

 

ACTAS 

Actas de reuniones y asambleas a nivel local 

Actas de reuniones y asambleas a nivel de Navarra 

Actas de reuniones y asambleas a nivel de Euskal Herria 

Actas de reuniones y asambleas a nivel Estatal 

Actas de reuniones y asambleas a nivel internacional 

Convocatorias y documentación aneja a las reuniones 

 

GESTIÓN DEL MOVIMIENTO 

Correspondencia 

Propuestas / Comunicaciones 

Informes / Dosieres  

Crónicas 

Boletines internos 

Procesos judiciales 

Instancias / recursos 

Gestión económica 

Relación con otros colectivos 

Documentación personal de miembros del colectivo  

Listados, censos y fichas de objetores 

Materiales diversos 

 

ACTIVIDADES Y ACCIONES 

Folletos 

Panfletos / Hojas informativas 

Manifiestos / Comunicados  

Cartas abiertas o colectivas  

Grabaciones sonoras y audiovisuales 

Carteles  

Pegatinas 

Fotografías 

Dibujos 

Programas de actividades. 

Encuestas / Cuestionarios 

Hojas de firmas. 

Artículos de opinión / ensayos 

Materiales diversos 

 

COLECCIONES Y MATERIALES RECOPILADOS 

Libros  

Artículos de libros 

Cómics  

Publicaciones periódicas (periódico/revista/fanzine) 

Recortes de prensa 

Artículos de revistas 

Dosieres de prensa 

Hojas informativas 

Materiales diversos 
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4.1. DESCRIPCIÓN DE LOS FONDOS 
                             

                                                                              Foto: Fondo MOC en Bakearen Etxea, Iruña. 

 

Atendiendo a la descripción multinivel antes descrita, el Archivo histórico del 

movimiento de objeción de conciencia e insumisión de Navarra, se encuentra formado 

por un total de seis fondos diferenciados. Tres de ellos se corresponden con los archivos 

producidos por los colectivos KEM-MOC, Kakitzat y la Asamblea de Insumisos Presos 

de la Cárcel de Iruñea, mientras que los tres restantes forman parte de colecciones 

particulares de destacados miembros del movimiento: Carlos Rey Bacaicoa, Juanjo 

Moreno e Ignacio Subiza Pérez.  

 

Los documentos seleccionados han sido descritos según la norma ISAD (G), 

pasando a formar parte de una base de datos que nos permita identificarlos y obtener 

más información acerca de su contenido. A su vez, el Instituto Navarro de la Memoria 

ha procedido a digitalizar íntegramente cada uno de estos documentos para facilitar su 

acceso y posterior difusión. La base de datos, titulada Archivo histórico del movimiento 

de objeción de conciencia e insumisión de Navarra, se encuentra disponible, junto a 

este informe, para su consulta en formato Microsoft Access. 

file:///C:/Users/Pedro.Oliver/Desktop/INSUMISIÓN%20NAVARRA/BASE%20DE%20DATOS/ARCHIVO%20HISTÓRICO%20DEL%20MOVIMIENTO%20DE%20OBJECIÓN%20DE%20CONCIENCIA%20E%20INSUMISIÓN%20DE%20NAVARRA.accdb
file:///C:/Users/Pedro.Oliver/Desktop/INSUMISIÓN%20NAVARRA/BASE%20DE%20DATOS/ARCHIVO%20HISTÓRICO%20DEL%20MOVIMIENTO%20DE%20OBJECIÓN%20DE%20CONCIENCIA%20E%20INSUMISIÓN%20DE%20NAVARRA.accdb
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FONDO MOC 

 

Tratándose del archivo de uno de los colectivos más activos del ciclo de 

movilización de la objeción de conciencia e insumisión, el fondo MOC es, por ende, 

uno de los más voluminosos en cuanto a número de documentos se refiere. Localizado 

en la sede de Bakearen Etxea de la capital navarra, está integrado por un total de 97 

secciones, organizadas en archivadores según criterios temáticos. De entre el grueso de 

documentación que conforma el archivo se han seleccionado un total de 1145 unidades 

documentales para su descripción y posterior digitalización.  

 

Los tipos documentales que integran el fondo MOC pueden dividirse en cuatro 

series en base a sus semejanzas: actas, gestión del movimiento, actividades y acciones, 

así como colecciones y materiales recopilados. Si bien la mayoría de estos documentos 

han sido elaborados por el KEM-MOC de Iruñea, encontramos fuentes pertenecientes 

a un total de 150 productores entre colectivos, asociaciones, organizaciones políticas, 

sindicatos, instituciones y medios de comunicación. 

 

Desde un punto de vista cronológico la documentación del fondo MOC abarca 

un periodo de tiempo comprendido entre mediados de la década de los 80 y finales de 

los 2000. No obstante, la mayor parte de la documentación pertenece a la década de los 

años 90, coincidiendo con el auge del ciclo de movilización que se produjo durante la 

campaña de insumisión. Entre la numerosa documentación perteneciente a este 

periodo, se han conservado las actas manuscritas de las asambleas del KEM- MOC de 

Iruña entre comienzos del año 1994 y finales de 1996. 

 

Los documentos del fondo MOC se circunscriben, en un porcentaje muy alto, 

al ámbito territorial de la Comunidad Foral de Navarra. No obstante, y fruto de la 

coordinación del KEM-MOC Iruñea con el resto de grupos que integraban el 

Movimiento de Objeción de Conciencia a nivel estatal, encontramos fuentes de muy 

diversa procedencia. No debemos tampoco pasar por alto la especial integración del 

KEM-MOC con el resto de grupos de Euskal Herria, con los que terminaría por 

constituirse como asamblea propia. Esta particularidad también se deja notar en el 

lenguaje de los documentos, en los que, a pesar del predominio del castellano, 

encontramos un número significativo de textos en euskera o, en su defecto, bilingües.   
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Descripción multinivel FONDO MOC 

 

SECCIÓN 

 

NOMBRE 

 

SIGNATURA 

 

DOCUMENTOS 

DIGITALIZADOS 

Archivador 1 MATERIAL GRÁFICO MOC SEC1 46 

Archivador 2 OBJECIÓN DE CONCIENCIA MOC SEC2 32 

Archivador 3 CAMPAÑAS, MANIFIESTOS, 

COMUNICADOS, CONVOCATORIAS (EN 

GENERAL). 15 DE MAYO 

MOC SEC3 34 

Archivador 4 EDUCACIÓN PARA LA PAZ (I) MOC SEC4 1 

Archivador 5 EDUCACIÓN PARA LA PAZ (II) MOC SEC5 8 

Archivador 6 MOCTICIERO 97-98 MOC SEC6 7 

Archivador 7 MOCTICIERO 95-96 MOC SEC7 9 

Archivador 8 PAPELES PARA LA PAZ MOC SEC8 0 

Archivador 9 MOC PARAGUAY, SERPAJ, 

LATINOAMÉRICA 

MOC SEC9 4 

Archivador 10 CONFLICTOS INTERNACIONALES MOC SEC10 2 

Archivador 11 ALTERNATIVAS DEFENSA MOC SEC11 5 

Archivador 12 EN PIE DE PAZ. 2º ÉPOCA. 1986-1991 MOC SEC12 0 

Archivador 13 EN PIE DE PAZ. 91-95 MOC SEC13 0 

Archivador 14 CUADERNOS BAKEAZ MOC SEC14 0 

Archivador 15 YUGOSLAVIA MOC SEC15 10 

Archivador 16 YUGOSLAVIA 2 MOC SEC16 7 

Archivador 17 INTERNACIONAL MOC SEC17 16 

Archivador 18 MISCELANEA MOC SEC18 12 

Archivador 19 ARGITUZ MOC SEC19 0 

Archivador 20 FOTOS MOC SEC20 0 

Archivador 21 INFORMES DEL OBSERVATORIO DE 

CONFLICTOS 

MOC SEC21 0 

Archivador 22 ÁREA CRÍTICA. ECOLOGÍA POLÍTICA MOC SEC22 0 

Archivador 23 INDUSTRIA MILITAR MOC SEC23 5 

Archivador 24 LEGISLACIÓN MOC SEC24 5 

Archivador 25 EXTRAS COMPRAS MOC SEC25 0 

Archivador 26 PRENSA 91 MOC SEC26 0 

Archivador 27 TXOZNAK MOC SEC27 13 

Archivador 28 BARDENAS MOC SEC28 0 

Archivador 29 PRENTSA ARTIKULUAK ARTXIBOA. 1992 MOC SEC29 0 

Archivador 30 LLEIRA. EKINTZA. RESISTE MOC SEC30 0 

Archivador 31 MAMBRU MOC SEC31 0 

Archivador 32 HIKA MOC SEC32 0 

Archivador 33 KAPITA LISMOTIK-AT MOC SEC33 0 

Archivador 34 V CENTENARIO. DEUDA EXTERNA MOC SEC34 0 

Archivador 35 REVISTAS VARIAS MOC SEC35 0 

Archivador 36 NACIONALISMO.PARO.DROGAS.VIVIENDA

. RUESTA-UMBRALEJO-PROYECTO A 

MOC SEC36 1 

Archivador 37 COOPERACIÓN AL DESARROLLO. MOC SEC37 0 
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Archivador 38 MATXINADA. OVEJA NEGRA MOC SEC38 11 

Archivador 39 HIKA MOC SEC39 1 

Archivador 40 REVISTAS ANTIMILITARISTAS MOC SEC40 5 

Archivador 41 REVISTAS VARIAS MOC SEC41 1 

Archivador 42 CENTRE D´STUDIS PER A LA PAU. 

JIMDELÀS 

MOC SEC42 0 

Archivador 43 PEACE NEWS MOC SEC43 0 

Archivador 44 ANTIMILITARISMO REVISTAS MOC SEC44 4 

Archivador 45 PRENSA EN FRANCÉS MOC SEC45 0 

Archivador 46 GILTZAPEKO PARANOIAK. MOC SEC46 2 

Archivador 47 REVISTAS VARIAS MOC SEC47 7 

Archivador 48 ESTANTERÍAS Y CAJONERAS MOC SEC48 13 

Archivador 49 CUADERNO TXOZNA MOC SEC49 3 

Archivador 50 DIRECCIONES Y CONTACTOS MOC SEC50 2 

Archivador 51 ACTAS ESTATALES 1 MOC SEC51 24 

Archivador 52 ACTAS IRUÑA MOC SEC52 1 

Archivador 53 TOPAKEM MOC SEC53 24 

Archivador 54 NFORME ECOM 95 MOC SEC54 0 

Archivador 55 KEM 2 MOC SEC55 11 

Archivador 56 ACTAS ESTATAL 2 MOC SEC56 28 

Archivador 57 FACTURAS MOC SEC57 9 

Archivador 58 INF MOC SEC58 2 

Archivador 59 CUENTAS BARRAKA MOC SEC59 1 

Archivador 60 BAKEAREN ETXEA LIBURUAK MOC SEC60 0 

Archivador 61 ASAMBLEAS ESTATALES  MOC SEC61 16 

Archivador 62 ACTAS BAKEAREN MOC SEC62 47 

Archivador 63 KEM 1 MOC SEC63 42 

Archivador 64 PRENTSA OBJECIÓN Y ANTIMILITARISMO 

Nº1 (1971-1976) 

MOC SEC64 1 

Archivador 65 ANTIOXIDANTES Y RADICALES LIBRES MOC SEC65 0 

Archivador 66 DOSSIER DEL RESPONSABLE DE LA 

EMPRESA 

MOC SEC66 0 

Archivador 67 86-90 PRENSA MOC SEC67 0 

Archivador 68 DOCUMENTACIÓN BAKEAREN ETXEA MOC SEC68 6 

Archivador 69 ESTANTERÍAS Y CAJONERAS MOC SEC69 4 

Archivador 70 CARTELES MOC SEC70 0 

Archivador 71 EXPOSICIÓN MOC SEC71 1 

Archivador 72 DATOS DEL MUNDO MOC SEC72 1 

Archivador 73 ARTXIBOA. URTARRILLA-OTSAILA 1995 MOC SEC73 0 

Archivador 74 PRENSA. MARZO-JUNIO 1995 MOC SEC74 0 

Archivador 75 VENTA DE MATERIALES DEUDAS MOC SEC75 0 

Archivador 76 DTOS VARIOS MOC SEC76 81 

Archivador 77 FICHAS MOC SEC77 63 

Archivador 78 PSS MOC SEC78 13 

Archivador 79 PRENSA. DATOS INTERNOS Y PSS MOC SEC79 82 
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Archivador 80 INSUMISIÓN EN LOS CUARTELES MOC SEC80 15 

Archivador 81 INSUMISIÓN EN LOS CUARTELES MOC SEC81 15 

Archivador 82 INSUMISIÓN MOC SEC82 69 

Archivador 83 CÁRCEL MOC SEC83 42 

Archivador 84 DESDE LA CÁRCEL MOC SEC84 51 

Archivador 85 CÁRCEL. CÁRCEL. CÁRCEL.  (CORREOS 

PRESOS, COMUNICADOS, INFORM.) 

MOC SEC85 54 

Archivador 86 OJETORES COLECTIVOS (1) MOC SEC86 21 

Archivador 87 OJETORES COLECTIVOS (2) MOC SEC87 23 

Archivador 88 OJETORES COLECTIVOS (3) MOC SEC88 22 

Archivador 89 ACTAS GRANADA 97, MADRID´98 Y ´99 MOC SEC89 8 

Archivador 90 DTOS. JUICIOS ABOGADOS MOC SEC90 13 

Archivador 91 OBJECIÓN CONCIENCIA, PSS, LEYES 

SENTENCIAS 

MOC SEC91 0 

Archivador 92 OF MOC SEC92 9 

Archivador 93 DOCUMENTOS O.C. MOC SEC93 3 

Archivador 94 INSUMISIÓN MOC SEC94 11 

Archivador 95 INTSUMISIOA KUARTELETAN MOC SEC95 34 

Archivador 96 INSU KUARTELET. PENSAMIENTO, 

CHARLAS, EJ. PROFESIONAL 

MOC SEC96 2 

Archivador 97 PEGATINAS MOC SEC97 30 

 

Total: 1145 
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FONDO  REY 

 

Para rellenar los vacíos documentales que el archivo del KEM-MOC presentaba 

para la década de los años 70 y 80, se puso en marcha un trabajo de búsqueda y 

recuperación de aquellos fondos particulares en manos de antiguos miembros del 

movimiento. De ese modo, y a partir de las reuniones de trabajo iniciales, se localizó 

el archivo personal de Carlos Rey Bacaicoa (“archivero” del colectivo en su etapa de 

gestación) y Juanjo Moreno Purroy (destacado miembro del KEM-MOC Iruñea en los 

años 80).  

 

Ya durante la primera fase del proyecto se logró describir y digitalizar el archivo 

“Carlos Rey”. Este fondo se encuentra formado por 10 secciones organizadas en 

carpetas según criterios cronológicos. Del total de fuentes que componían el archivo se 

han escogido 247 unidades documentales entre actas de asambleas y documentos sobre 

la gestión y las actividades organizadas por el grupo denominado, por aquel entonces, 

Objetores de Conciencia de Navarra. Cronológicamente comprende todo el periodo de 

gestación del movimiento de objeción de conciencia en Navarra, entre el año 1977 y 

1983. Entre la numerosa documentación encontrada podemos destacar las actas 

manuscritas de las asambleas locales del movimiento de 1981 a 1983. 

 

 

Descripción multinivel FONDO REY 
 

 

SECCIÓN 

 

 

NOMBRE 

 

SIGNATURA 

 

DOCUMENTOS 

DIGITALIZADOS 

Carpeta A SIN NOMBRE REY A 45 

 

Carpeta B 

MOC: ACTAS DE ASAMBLEAS, CARTAS, 

PANFLETOS, ARTICULOS, TRABAJOS Y 

PROYECTOS 

 

REY B 

 

65 

Carpeta C SIN NOMBRE  REY C 8 

Carpeta D SIN NOMBRE  REY D 24 

 

Carpeta E 

VARIOS: RECORTES DE PRENSA, PANFLETOS, 

CARTAS, TRABAJOS Y PROYECTOS 

RELACIONADOS CON OC, NV 

 

REY E 

 

44 

Carpeta F CARPETA NARANJA SIN NOMBRE REY F 35 

Carpeta G CARPETA AMARILLA SIN NOMBRE REY G 5 

Carpeta H CARPETA MARRÓN SIN NOMBRE REY H 8 

Carpeta I II ENCUENTRO PROVINCIAL DE ENTIDADES 

JUVENILES 

REY I 4 

Carpeta J SIN NOMBRE  REY J 9 

 

Total: 247 



INFORME EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LOS MOVIMIENTOS DE OBJECIÓN DE CONCIENCIA EN NAVARRA 

36 

 

FONDO  MORENO 

 

 

A pesar de tratarse de un fondo cuantitativamente más reducido, el archivo 

personal de Juanjo Moreno aporta una valiosa documentación del tiempo en que militó 

en el KEM-MOC de Iruña durante los años 80. Dentro de este fondo, compuesto por 

un total de 56 unidades documentales, encontramos documentos significativos como 

los 16 números del boletín informativo publicado por el KEM-MOC Iruñea durante 

1984 y 1985, o el cuaderno manuscrito con las actas de la asamblea local de 1985 y 

1986. 

 

 

Descripción multinivel FONDO MORENO 

 
 

SECCIÓN 

 

NOMBRE 

 

SIGNATURA 

 

DOCUMENTOS 

DIGITALIZADOS 

CARPETA A SIN NOMBRE MORENO A 56 

 

TOTAL: 56 

 

 

FONDO  ESPETXEA 

 

La descripción del fondo de la Asamblea de Insumisos Presos en la Cárcel de 

Iruña ha sido la última incorporación a la base de datos del archivo histórico del 

movimiento de objeción de conciencia e insumisión de Navarra. Está compuesto por 

un total de 8 secciones, organizadas en carpetas que atienden principalmente a criterios 

cronológicos. La mayor parte de sus documentos han sido producidos por el Colectivo 

de Insumisos Presos en 2º Grado de la Cárcel de Iruña, sin por ello olvidar la existencia 

de una asamblea paralela de presos en tercer grado que no se acogieron a la estrategia 

del plante asumida por la mayor parte de los colectivos en el año 1993. En total se han 

descrito un total de 526 unidades documentales comprendidas temporalmente entre los 

años 1994 y 1996.  
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Descripción multinivel FONDO ESPETXEA 

 
 

SECCIÓN 

 

 

NOMBRE 

 

SIGNATURA 

 

DOCUMENTOS 

DIGITALIZADOS 

Carpeta A ARTXIBO JOVENZUELOS (DE JULIO 94 A 4-III-

96) 

ESPETXEA A 144 

Carpeta B ARTXIBO 96 ESPETXEA B 12 

Carpeta C 1995 ESPETXEA C 97 

Carpeta D ASAMBLEAS TODO EL 95 Y DEBATE 

DESMILITARIZACIÓN EH. COMISIÓN FUTURO 

ESPETXEA D 38 

Carpeta E 1994 ESPETXEA E 112 

Carpeta F SEC F. TODO 1996. ACTAS (FALTA 1 AL 6 

CALLE) 

ESPETXEA F 121 

Carpeta G INSUMISIOA. ESPETXEA G 2 

Carpeta H PRENTSA. TODO ARTXIBO 96 ESPETXEA H 0 

 

Total: 526 

 

 

 

FONDO BATZARRE (KAKITZAT) 

 

La documentación digitalizada referente a Kakitzat ha sido cedida por el 

historiador Fernando Hualde quien desde el año 2019 trabaja en el inventariado del 

“FONDO BATZARRE”. Hualde denomina así al conjunto de documentos y elementos 

políticos que conserva y custodia en Pamplona la formación política Batzarre, heredera, 

por el sistema de fusión y relevo, de otras formaciones políticas existentes en Navarra 

desde la época final del franquismo y a las que viene dando continuidad. Una de estas 

formaciones, íntimamente relacionada en sus orígenes a Batzarre, es Kakitzat. 

 

Como consecuencia de la distinta procedencia de este archivo, el historiador 

Fernando Hualde se ha valido de una metodología alternativa para inventariar los 

documentos que lo integran. Dicha metodología conserva, no obstante, los elementos 

básicos para la descripción archivística de la norma ISAD (G), aquí empleados. A 

diferencia del resto de fondos integrados en la base de datos, para la descripción de este 

fondo aportamos el “Informe del archivo Batzarre” realizado por el propio Fernando 

Hualde, que viene acompañado de la primera hoja digitalizada de cada uno de los 

documentos de Kakitzat que permanecen en el archivo de la sede de Batzarre. 

 

 

 

file:///C:/Users/Pedro.Oliver/Desktop/INSUMISIÓN%20NAVARRA/FONDOS%20DIGITALIZADOS/FONDO%20%20BATZARRE%20(KAKITZAT)/INFORME%20DEL%20FONDO%20BATZARRE.doc


INFORME EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LOS MOVIMIENTOS DE OBJECIÓN DE CONCIENCIA EN NAVARRA 

38 

 

 

FONDO  EHGAM 

 

El archivo de EHGAM, cedido vía electrónica por Xabier Sánchez Goronaeta, 

consta de una única unidad documental hasta la fecha. Se trata del dossier “Borrokarako 

gai intsumisioa”, en el que se explican las razones por las que el movimiento LGTBI 

radical activó la campaña de “insumisión-marika” que tuvo como base la denuncia del 

machismo y la homofobia del ejército. 

 

 

Descripción multinivel FONDO EHGAM 

 
 

SECCIÓN 

 

NOMBRE 

 

SIGNATURA 

 

DOCUMENTOS 

DIGITALIZADOS 

A BORROKARAKO GAI INTSUMISIOA EHGAM A 1 

 

Total: 1 

 

 

FONDO  SUBIZA 

 

El fondo personal de Iñaki Subiza consta en primer lugar de un extenso dossier 

de prensa descrito en el apartado 2 del informe: “Fuentes hemerográficas y 

audiovisuales”. El fondo se completa con una sección formada por ocho documentos, 

entre manifiestos, actas de reuniones y asambleas, producidos por el MOC estatal en la 

década de los años 80. 

 

 

Descripción multinivel FONDO SUBIZA 
 

 

SECCIÓN 

 

 

NOMBRE 

 

SIGNATURA 

 

DOCUMENTOS 

DIGITALIZADOS 

Archivador A DOSSIER PRENSA 1981-2009 SUBIZA A 23 

Archivador B SIN NOMBRE SUBIZA B 8 

 

Total: 31 
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FONDO ROMEO 

 

 

Por último debemos hacer referencia a la digitalización de la colección de 

carteles perteneciente al archivo personal del histórico militante del KEM-MOC Iruñea, 

Andoni Romeo Mauleón. A falta de una descripción más detallada del mismo, el Fondo 

Romeo cuenta con un total de 403 carteles pertenecientes a los principales movimientos 

antimilitaristas navarros.  Documentos que abarcan cronológicamente un periodo de 

más de veinte años, desde finales de los años 80 hasta finales de los 2000. 
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5. MEMORIA DE LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA EN NAVARRA 

 

Junto al trabajo archivístico, el último de los ejes del proyecto de investigación 

pretende promover la construcción rigurosa y fundamentada del recuerdo social de la 

experiencia histórica de la objeción de conciencia en Navarra, a través de la realización 

de un número significativo y representativo de entrevistas grabadas. La metodología 

empleada para tal fin ha sido la entrevista colectiva semiestructurada, guiada y abierta 

a la vez, con un número de participantes que oscila entre las dos y las diez personas. 

Mediante esta dinámica de grupo se ha buscado ayudar a construir la memoria colectiva 

de los principales grupos del movimiento de objeción de conciencia en Navarra: 

Asociación de Familiares de Objetores e Insumisos (AFOINA), Euskal Herriko Gay-

Les Askapen Mugimendua (EHGAM), Grupo Antimilitarista de Sakana (GAS), 

KAKITZAT, Kontzientzia Eragozpen Mugimendua-Movimiento de Objeción de 

Conciencia (KEM-MOC) y NAFARROA INTSUMITUA. 

 

El estudio de estos colectivos abarca una horquilla de tiempo que va desde los 

albores del movimiento de objeción de conciencia navarro en 1977, hasta el final del 

servicio militar obligatorio en 2001 y la salida a comienzos de 2002 de los últimos 

insumisos de la prisión militar de Alcalá. En este sentido, se ha empleado un criterio 

cronológico para la organización de las entrevistas. Así, en el caso del KEM-MOC, 

cuya trayectoria política se dilata en el tiempo desde los años setenta, el registro de su 

memoria se ha dividido en tres décadas, coincidiendo con tres subciclos de 

movilización. Por su parte, para el estudio de aquellos colectivos que, como AFOINA, 

EHGAM, GAS, KAKITZAT Y NAFARROA INTSUMITUA, surgen ya en la década 

de los años ochenta y noventa, se ha optado por realizar una única entrevista (aunque 

el caso de Kakitzat se ve complementado con otra entrevista realizada a líderes de la 

izquierda radical que dio origen a Batzarre). 

 

Junto al resto de colectivos del movimiento, la experiencia de la Asamblea de 

Insumisos Presos en 2º Grado de la Cárcel de Iruña se ha grabado en varias entrevistas 

debido a la complejidad y la celeridad de los hechos que sucedieron en la prisión de 

San Roque. Para la organización de dichas entrevistas se ha tomado en consideración 

algunos hitos significativos como: las primeras deserciones en los cuarteles anteriores; 
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la estrategia del “plante” puesta en marcha en diciembre de 1993; la dispersión de 

insumisos en 1994; o la campaña de la insumisión en los cuarteles iniciada en 1997. 

Por último, no podemos olvidar la realización de una serie de entrevistas 

temáticas centradas en algunos aspectos transversales necesarios para entender el 

desarrollo del movimiento de objeción e insumisión en Navarra. De un lado, la 

participación de las mujeres en las distintas etapas del movimiento de objeción y la 

importancia que el feminismo tuvo para el antimilitarismo. De otro, como ya se ha 

dicho, el papel que jugó la izquierda radical en la movilización antiOTAN y en la 

creación de la Coordinadora Antimilitarista Kakitzat. 

 

 

 

5.1. PRODUCCIÓN DE FUENTES ORALES: ENTREVISTAS COLECTIVAS 

 

En definitiva, se han grabado un total de dieciséis entrevistas colectivas en las 

que han participado 79 miembros significativos de los principales colectivos de 

objeción de conciencia e insumisión de Navarra.  Al respecto cabe señalar que el trabajo 

técnico necesario para la grabación de los testimonios de AFOINA, GAS, KAKITZAT, 

KEM-MOC Y NAFARROA INTSUMITUA, corrió a cargo del equipo de rodaje de 

Aritz Gorostiaga Eskubi9. El resto de entrevistas se han recogido con los medios 

técnicos más modestos de los investigadores del proyecto. 

 

                                                      
9 Miembros del equipo de rodaje: Aritz Gorostiaga, Ruben Marcilla, Aitor Lanas, Ander Lanas, Ibai 

Alzueta, Isabel Sáez e Iker Oiz. 


