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EL CAMINO 
HACIA LA IGUALDAD
30 años de lucha por los derechos LGTB 
en el Estado Español

A COMIENZOS DE LOS AÑOS 70, las personas LGTB (lesbianas, gays, tran-
sexuales y bisexuales) comenzaron a agruparse en el Estado Español para 
luchar activamente por la reivindicación de sus derechos fundamentales. Hoy, 
treinta años después, se han conseguido grandes avances legislativos y la ad-
quisición de muchos de los derechos que se les negaban, pero ha sido un largo 
camino el recorrido desde aquellas primeras reuniones en la clandestinidad 
durante la dictadura franquista. 

 “EL CAMINO HACIA LA IGUALDAD” es la historia de una lucha colectiva y 
así la hemos considerado: una historia de asociaciones, sin personalismos, 
donde tanto importan los grandes grupos de las grandes ciudades, como las 
agrupaciones de otras localidades más pequeñas: cada una desde su ámbito 
y su momento histórico ha puesto mucho de su parte y a todas ellas hay que 
agradecérselo.

“EL CAMINO HACIA LA IGUALDAD” cuenta cómo ha sido la lucha de éstas 
tres décadas por la igualdad legal y cómo al mismo tiempo se ha reivindicado 
el derecho a ser diferentes, porque la diversidad es un valor fundamental que 
enriquece a la sociedad y las personas LGTB nunca han querido perder ésa 
seña de identidad que les caracteriza.

“EL CAMINO HACIA LA IGUALDAD” quiere rendir un homenaje a todas aquellas 
personas que lucharon y aún luchan por los derechos civiles LGTB, así como 
recuperar la memoria de los que se quedaron atrás por defender sus derechos 
o simplemente, por vivir como querían vivir. 

Elena Vergara Díez
Comisaria de “El camino hacia la igualdad”
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Los primeros colectivos: Cataluña

En 1969 se empiezan a reunir pequeños grupos de ac-
tivistas homosexuales, pero no es hasta 1971 cuando 
nace el primer colectivo organizado: el MELH (Mo-
vimiento Español de Liberación Homosexual), cuya 
finalidad es sensibilizar a los propios homosexuales 
sobre la discriminación social que padecen. Un año 
más tarde comienzan a publicar el boletín AGHOIS 
(Agrupación Homófila para la Igualdad Sexual), edita-
do en Francia, consiguiendo en Barcelona unos cien 
suscriptores pero perseguido hasta su cierre en 1974 
por el régimen franquista.  

En 1975 inicia formalmente sus actividades el FAGC 
(Front d ÐAlliberament Gay de Catalumya), entidad 
heredada del MELH. Este movimiento parte de un 
análisis marxista de la sexualidad y considera que la 
liberación de los homosexuales pasa por la liberación 
de la clase obrera a partir de la lucha de clases.

En 1976 se crea el Institut Lambda, sociedad civil de-
dicada a la ayuda, asesoría jurídica, servicios médicos 
e información sobre sexualidad. 

El movimiento llega a Madrid...

En Madrid funcionan tres agrupaciones de homo-
sexuales: el MDH (Movimiento Democrático de  
Homosexuales), que centra sus luchas en aspectos 
puramente reivindicativos; el FHAR (Frente Homo-
sexual de Acción Revolucionaria) y la Agrupación 
Mercurio, de ideología ácrata. Desde el primer mo-
mento hay un acercamiento entre estos tres grupos, 
que se plasma en una coordinadora primero, y pos-
teriormente en la formación del FLHOC (Frente de 
Liberación Homosexual Castellano), previa disolu-
ción de los tres grupos. Esta nueva organización es 
el primer grupo mixto y el primero con sede propia en 
Madrid y es ideológicamente muy próxima al FAGC.

LOS COMIENZOS

 Armand de Fluvia  
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...y se extiende a otras ciudades:

A partir del Congreso de Marginación Social, que se 
celebra en 1976 en el País Valenciano, surgen otros 
grupos homosexuales con una línea ideológica afín a la 
del FAGC: el Front d’Alliberament Homosexual del País 
Valencià y el Front d’Alliberament Gai de les Illes.

En diciembre de 1973 un jesuita, Salvador Guasch, 
plantea a la Compañía de Jesús su condición de ho-
mosexual, y esta franqueza le cuesta unos meses 
de reclusión en un manicomio, donde se le aplican 
terapias de choque brutales. Un año después funda 
Dignitat, totalmente distinto de los grupos anteriores 
en sus planteamientos.

Relacionados de una u otra forma con los citados, 
aparecen movimientos de homosexuales en distin-
tos puntos del Estado Español, entre ellos: EHGAM 
(Euskal Herriko Gay Askapen Mugimendua), Juventud 

Gay de Euskadi, Frente de Liberación Homosexual 
Galego, Movimiento Homosexual Aragonés, Frente de 
Liberación Homosexual de Sevilla, Córdoba y Granada 
y Movimiento Homosexual de Acción Revolucionaria 
de Andalucía.

En 1977 todos estos grupos, junto al FAGC y los grupos 
de Madrid, se agrupan en la COFLHEE (Coordinado-
ra de Frentes de Liberación Homosexual del Estado 
Español), que centra su actuación en la derogación 
de la Ley de Peligrosidad Social y los artículos de los 
códigos que castigaban la homosexualidad.

La presencia de lesbianas en estos grupos mixtos 
es minoritaria pero activa. Sin embargo, pronto se 
incorporan al movimiento feminista como colectivos 
de lesbianas feministas.
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“No todos los parques son un paraíso”

En 1976 Antoni Roig, carmelita descalzo, presenta al 
Premio Planeta un manuscrito que daría un giro ro-
tundo a su vida: “No todos los parques son un paraí-
so”, con la que descubre su homosexualidad. Queda 
finalista y se publica en 1977. Inmediatamente es ex-
pulsado de la orden de los Carmelitas Descalzos.

Las primeras manifestaciones

La primera manifestación de homosexuales y tran-
sexuales españoles se organiza el 26 de junio de 1977 
en Barcelona, coincidiendo con el Día Internacional 
del Orgullo Gay, el 28 de junio. Unas 6.000 personas 
salen a la calle pidiendo la libertad sexual y la aboli-

ción de la Ley de Peligrosidad Social. Esta manifesta-
ción es dispersada enérgicamente por la policía.

En 1978 se prohíbe la manifestación del orgullo gay 
y unos militantes del FAGC se encierran y comien-
zan una huelga de hambre en la iglesia de Sant Pere 
Pescador de Barcelona. A pesar de la prohibición, el 
FLHOC (Frente de Liberación Homosexual Castella-
no) organiza la mayor manifestación LGTB celebrada 
en España (hasta entonces y en muchos años poste-
riores) con 10.000 personas, con la participación la 
mayoría de las fuerzas políticas de la izquierda, de 
movimientos sociales (englobados en la Coordinadora 
de Marginados Sociales), y de centrales sindicales 
(CCOO, UGT, USO, CSUT, CNT), lo que viene a demos-
trar que la opción sexual y la opción de género son 
también cuestiones políticas.

Una gran victoria

Por fin, el 26 de diciembre de 1978, el Consejo de Mi-
nistros presidido por Adolfo Suárez, retira la homo-
sexualidad de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación 
social y cambia su nombre por el de “Ley de escán-
dalo público”, y así se publica en el BOE del 11 de 
enero de 1979. 

Esta es la primera gran victoria del movimiento LGTB 
del Estado Español, fruto de los primeros apoyos de 
la opinión pública y de los incipientes movimientos 
que aparecen en diversas ciudades españolas.

Textos: Lola Martín y Elena Vergara.

 Entrevista a Antonio Roig, 1978
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  Primera Manifestación gay 



14

años 80 y 90:  
RETROCESO Y DESPERTAR

Años ochenta: 
el retroceso de la militancia

Aunque se ha derogado la Ley de peligrosidad social 
y la homosexualidad ya no es un delito, no se disfru-
ta, ni mucho menos, de todos los derechos y reco-
nocimientos sociales. Sin embargo hay un retroceso 
bastante importante en la militancia. La COLFHEE 
(Coordinadora de Frentes de Liberación Homosexual 
del Estado Español) sigue representando la militancia 
más “radical” mientras que a lo largo de los años 80 
nacen grupos a lo largo de todo el Estado Español 
dónde se prima la socialización (espacios lúdicos, 
integración en el grupo de amigos, etc.)

En 1982 la COLFHEE se reúne con el gobierno socialista 
para plantear reivindicaciones como el fin de la discri-
minación, la derogación del artículo 352 del Código de 
Justicia Militar en el que se castiga la homosexualidad 
dentro del ejército con penas de hasta 6 años de prisión 

 Cartel de COGAM
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y la expulsión del ejército con deshonor, así como los 
relativos al escándalo público y corrupción de meno-
res, la retirada de la homosexualidad del catálogo de 
enfermedades de la OMS, el fin de las intervenciones 
policiales contra locales gays, la destrucción de fichas 
policiales, etc. Estos cambios se van consiguiendo pero 
por propia inercia democrática más que por la escasa 
presión del movimiento homosexual.

En Madrid, desaparece el FLHOC y se forma en 1983 la 
AGAMA (Asamblea Gai de Madrid) que años después 
se disuelve y da paso en 1986 a COGAM (Colectivo Gay 
de Madrid). También en este año nace el Col•lectiu 
Lambda de Gais i Lesbianes del País Valencià.

En 1987 se deroga parte del art.431 del Código Penal 
(herencia del siglo XIX), que hacía del castigo del es-
cándalo público un arma de represión de la homo-
sexualidad. Como se ha dicho anteriormente no hay 
un movimiento fuerte de presión en los años 80 y los 

cambios que se producen en beneficio de los gays y 
lesbianas no son fruto de los colectivos.

En 1989, la COFLHEE presenta el proyecto de ley anti-
discriminatoria que propone modificaciones en los 
Códigos Civil, Penal y Militar, en las leyes laborales y 
de alquiler de viviendas.

Años noventa: 
nuevos grupos, nuevas perspectivas 

A diferencia de los años 80, en los años 90 sí se con-
siguen grandes logros gracias a las movilizaciones 
y lucha de los colectivos: el Código Penal de 1995 
considera ilícitas las asociaciones que “promuevan 
la discriminación, el odio o la violencia contra perso-
nas, grupos o asociaciones por la pertenencia de sus 
miembros a una orientación sexual” y prevé hasta 
tres años de prisión para quienes las provoquen.

 Entrevista con Jordi Petit 
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Durante las décadas de los 80 y 90 conviven grupos 
como los pertenecientes a la COFLHEE, con una ac-
titud más radical y los principios revolucionarios de 
los primeros movimientos, con otros grupos que van 
surgiendo y son partidarios de otras formas de lucha, 
por ejemplo, la colaboración con partidos políticos. 

Cambios en Cataluña

La CIG (Coordinadora d’Iniciatives Gais), denominada 
después CGL (Coordinadora Gai-Lesbiana) es fundada 
en diciembre de 1986 en una escisión del FAGC (Front 
d’Alliberament Gai de Catalunya), abriendo una diná-
mica de renovación en el movimiento, propugnando 
la normalización del hecho homosexual, recogiendo 
las preocupaciones del colectivo de lesbianas y gays 
de forma sindical y fomentando la lucha antidiscrimi-
natoria. A lo largo de los primeros años de la CIG se 
estructuraron las bases de actuación, renovando las 

 Cartel, Aniversario del Institut Lamdba, 1986 
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aportaciones ideológicas de los grupos predecesores. 
La CGL lanza su campaña de “Voto Rosa” (petición de 
voto para determinados partidos).

En 1989 aparece el grupo Casal Lambda como fusión 
del Instituto Lambda y la Comisión Pro-Casal. 

Federación estatal de colectivos 
de gays y lesbianas

COGAM abandona la COFLHEE en 1991 y en 1992 crea 
la FELG (Federación estatal de lesbianas y gays), jun-
to a Casal Lambda y CRECUL (Comité reivindicativo 
y cultural de lesbianas), formado en 1991 en Madrid. 
Más tarde entrarían el Col•lectiu Lambda de Valen-
cia, NOS de Granada y SOMOS, de Sevilla en 1998. La 
FELG (que posteriormente, en diferentes congresos 
estatales, se denominará FELGTB, convirtiéndose 
así en el Federación estatal de lesbianas, gays, tran-

sexuales y bisexuales) apuesta por la interlocución 
política e institucional para hacer avanzar el res-
peto hacia las minorías sexuales y también pide el 
“Voto Rosa”.

Cambios en Madrid

La Radical Gai se forma en 1991 tras una escisión de 
COGAM y entra a formar parte de la COFLHEE y en 
1993 aparece LSD (Lesbianas sin dudas), afín a la 
ideología de la Radical Gai. Otra escisión de COGAM 
en 1996 da origen a la Fundación Triángulo.

En estos años comienzan las denuncias por homo-
fobia por parte de la COFLHEE y varios grupos de 
lesbianas a diversas empresas, por ejemplo a RENFE 
en 1992, en cuyo reglamento se habla de expulsión a 
los homosexuales por dañar la imagen de la Empresa 
o a IBERIA en 1994, denunciada por un trabajador. 

 Campaña, Vota Rosa, Coordinadora de Iniciativas Gay del Estado Español
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También las instituciones demuestran su homofobia: 
en Madrid, un concejal del ayuntamiento, Ángel Ma-
tanzo, trata de cerrar la sede de COGAM en 1992.

Nuevos objetivos: 
la ley de parejas de hecho

Son también los años de lucha por una Ley de Pa-
rejas de Hecho. Tras los estragos causados por el 
VIH/SIDA en la comunidad gay, se hace patente el 
problema que supone la inexistencia de una regula-
rización de las parejas no casadas. Esta ausencia de 
legislación origina la completa indefensión de los nu-
merosos gays que sufren la muerte de sus parejas y 
la consiguiente pérdida de las propiedades comunes 
por parte de las familias que, ante la muerte de su 
familiar y sin una ley que ampare el status de pareja 
no casada, se apropia de todo su patrimonio. 

Hay una lucha dentro de los colectivos: algunos están 
a favor de una ley de parejas que resuelva esta situa-
ción y otros luchan por la disolución de la familia y de 
toda institución heterosexista. En marzo de 1994 Vito-
ria-Gasteiz es el primer municipio español donde se 
abre un registro de uniones civiles, lo cual marca el 
punto de partida institucional en cuanto a visibilidad 
y reconocimiento de las parejas homosexuales. En 
1995 se crea el registro de la Comunidad de Madrid y 
la primera ley de Parejas de Hecho aparece en Cata-
luña en 1998, después le siguen Aragón (Marzo 1999), 
Navarra (Julio de 2000) que incluye el derecho a la 
adopción y la de Valencia (abril 2001). Más tarde dos 
de estas leyes se completan al aprobarse la adop-
ción por parte de parejas homosexuales en Aragón y 
Cataluña en 2004.

Textos: Lola Martín y Elena Vergara.

 Protesta RENFE, 1992
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Visibilidad transexual

En la primera manifestación del Orgullo Gay de junio 
de 1977, con varias transexuales en la cabecera de la 
manifestación, se da por primera vez una gran mues-
tra de visibilidad reivindicativa de las personas tran-
sexuales. Esta aparición pública genera multitud de 
reacciones de desprecio hacia dicho colectivo, tanto 
en prensa como en los partidos políticos, incluida 
la izquierda. En marzo de 1977, dentro de la CCAG 
(Coordinadora de Collectius per l’Alliberament Gai), 
se crea el Colectivo de Delincuencia y Marginación, 
donde se integra un grupo de travestis y transexua-
les. Posteriormente, en 1979 se crea el primer grupo 
reivindicativo de transexuales nacido en Barcelona 
dentro de la CCAG con el nombre de Colectivo de 
Travestis y Transexuales. Este mismo año, en Ren-
tería, Francis, una mujer transexual, es asesinada 
a balazos por la policía. La población convoca una 
huelga general y por primera vez en San Sebastián 

el movimiento LTGB sale a la calle el día 28 de junio 
en respuesta al asesinato. Uno de los colectivos que 
más apoyó fue EHGAM.

Acoso policial

En la década de los 80, ante el acoso mediático y 
policial (especialmente a las mujeres transexuales 
trabajadoras del sexo) y el insolidario silencio de los 
colectivos de gays y lesbianas, se produce un cambio 
dentro el movimiento transexual. El activismo pasa 
a ser gestionado principalmente por mujeres tran-
sexuales trabajadoras sexuales y sus prioridades se 
desplazan hacia la lucha contra el acoso policial y 
contra el estigma social que identificaba transexua-
lidad y SIDA. 

En 1983 se despenalizan las operaciones de cambio 
de sexo mediante la Reforma del Código Penal. 

LAS ASOCIACIONES  
DE TRANSEXUALES

 Primeras manifestaciones
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A partir de 1986, un grupo de mujeres transexuales 
trabajadoras sexuales, comienzan a reunirse para 
encontrar una solución al acoso policial que sufren. 
Finalmente constituyen la asociación AET-Tran-
sexualia en 1987. Abordan la prostitución entre otras 
cuestiones, pero finalmente este campo es demasia-
do complejo para abarcarlo en su totalidad, por lo que 
fundan el Colectivo en Defensa de los Derechos de las 
Prostitutas – Hetaira.

El Parlamento Europeo 
contra la discriminación

En 1989, el Parlamento Europeo dicta una resolución 
sobre la discriminación de los transexuales con toda 
una serie de recomendaciones a los Estados miem-
bros para acabar con la discriminación transexual, 
con lo que se consigue acabar con el acoso policial. 

Implicación del movimiento gay: 
el asesinato de Sonia

En 1991, 7 skinhead miembros del grupo ultra Van-
guardia Nacional Revolucionaria asesinan a Sonia, 
mujer transexual que dormía junto a una amiga en la 
plaza de la Ciutadella de Barcelona. El FAGC ejerce de 
acción popular en el juicio y finalmente los culpables 
son condenados. Para el colectivo transexual el FAGC 
fue uno de los grupos que más se preocupaba por la 
gran situación de vulnerabilidad. En 1992 aparece el 
CTC (Colectivo de Transexuales de Catalunya – Pro 
Derechos), destacando posteriormente por sus plan-
teamientos revolucionarios que confieren un carácter 
preponderante al sexo psico-social sobre el sexo ge-
nital. Crea la asociación AISIOS (Asociación de Soporte 
a la Identidad de Género y Orientación Sexual). 

 Campaña sensibilización del CTC  

 Primera boda transexual en España 
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La lucha feminista 

En 1993 se crea el Centro de Identidad de Género de 
Granada, que posteriormente pasaría a denominarse 
AIGA (Asociación de Identidad de Género de Andalu-
cía), que potenció la inclusión del tratamiento integral 
de reasignación de sexo (psicológico, endocrinoló-
gico, plástico-quirúrgico) en el Servicio Andaluz de 
Salud (SAS). 

En 1993 AET-Transexualia, CTC y AIGA participan en 
las Jornadas Feministas Estatales, celebradas en 
Madrid, lo que supone la apertura del movimiento 
feminista a las mujeres transexuales y su solidaridad 
con las reivindicaciones específicas del movimiento 
transexual. 

Nuevos colectivos e iniciativas

En 1994 un grupo de mujeres transexuales trabajado-
ras sexuales crea la ATV (Asociación Transexualia de 
Valencia), que trabaja específicamente en la integra-
ción laboral del colectivo transexual, firmando un con-
venio con una cooperativa de servicios llamada Ser-
coval, a través de la cual varias mujeres transexuales 
comienzan a trabajar en el sector de la limpieza. 

A mediados de 1995 comienzan a participar hombres 
transexuales en los diferentes colectivos transexuales, 
lo cual modifica sustancialmente los esquemas sobre 
la transexualidad y las reivindicaciones específicas. 

En 1997 nace Soy Como Soy en Gijón, centrado princi-
palmente en la lucha por los derechos de las perso-
nas transexuales en prisión. El Colectivo CTG (Trans 
Galiza) aparece en 1998.

 Periódico YA, Jucio a travesti  
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El de febrero de 1996, ATV, AIGA, CTC y AET-Tra-
sexualia fundan la FAT (Federación de asociaciones 
de transexuales del Estado Español). 

Alianzas del movimiento homosexual 
y transexual

Comienza en esos años una fuerte tendencia a la co-
operación y participación conjunta de los movimien-
tos transexual y homosexual, siendo cada vez más 
utilizado el término LGTB en el ámbito de la actividad 
reivindicativa y se crean en este sentido los grupos de 
transexuales dentro de los colectivos de gays y les-
bianas: el Grup Identitat de Génere i Transsexualitat 
del Col.lectiu Lambda de Valencia y el Grupo Trans de 
COGAM en Madrid en 1998 y Grupo de Transexuales 
de SOMOS de Sevilla en 2000. 

En 1999, uno de los grupos integrantes de la FAT fun-
da la Federación Española de Asociaciones de Tran-
sexualidad Clínica, que se separa posteriormente 
de la FAT y nacen nuevas asociaciones: Así Somos 
de Valladolid, el Llota Ledo (Grupo de Transexuales, 
Amigos y Familiares) de Navarra en 2000, el Gtmb 
(Grup de Transsexuals Masculins) de Barcelona en 
2002 escindidos del Col•lectiu de Transsexuals de Ca-
talunya y El hombre transexual de Madrid en 2003.

En 2001 AET-Transexualia ingresa en la FELG (Fe-
deración Estatal de lesbianas y gays), que pasa a 
denominarse en 2002 FELGT (Federación Estatal de 
lesbianas, gays, transexuales y bisexuales).

Texto extraído del artículo de Juana Ramos  
“Las asociaciones de transexuales en España”

 Periódico, El Caso, redada de travestis en Sitges
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VAGOS, MALEANTES  
Y “PELIGROSOS SOCIALES”

Ley de vagos y maleantes

El régimen franquista introduce en el preámbulo de 
la “Ley de vagos y maleantes” el siguiente párrafo: 
“...hechos que ofenden la sana moral de nuestro 
país por el agravio que causan al tradicional acer-
vo de buenas costumbres, fielmente mantenido en 
la sociedad española” e introduce así mismo a los 
homosexuales como sujetos peligrosos y “caídos al 
más bajo nivel moral” junto con los mendigos, vagos 
habituales, alcohólicos, toxicómanos, proxenetas y 
en definitiva todos aquellos cuya forma de vida sea 
considerada inmoral. Su aplicación no responde al 
castigo por la comisión probada de un delito, sino a la 
supuesta peligrosidad de un sujeto, es decir, las san-
ciones no requieren la realización de un hecho delic-
tivo, sino que están encaminadas a evitar su comisión 
en el futuro. Por lo tanto no se imponen penas, sino 
medidas de seguridad que pueden prologarse hasta 
que se considere neutralizada la causa de la peligro-

sidad del sujeto. Los riesgos de este tipo de norma-
tivas son evidentes: eliminada la barrera que supone 
la comisión de un delito para poder ser castigado, el 
siguiente paso es dirigirlas contra cualquier sector 
social incómodo para el poder constituido por razón 
de su conducta social, moral o política, algo que hace 
el régimen franquista, que desarrolla una obsesión 
inaudita por la codificación, patologización y conten-
ción de los homosexuales.

 Estadísticas de juzgado, 1974  
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Ley de Peligrosidad 
y Rehabilitación Social

La ley contra vagos y maleantes se mantiene vigen-
te hasta su sustitución por la “Ley de Peligrosidad y 
Rehabilitación Social” de 1970, que incluye la rehabili-
tación para la “integración activa y normal en el seno 
de la sociedad” de los marginados. Las medidas de 
seguridad se concretan en un “internamiento en un 
establecimiento de reeducación” hasta un máximo de 
cinco años y en la “prohibición de residir en el lugar 
o territorio que se designe”. 

Cárceles y manicomios

Para los colectivos de homosexuales que comienzan 
a surgir, la derogación de estas leyes franquistas se 
convierte en su principal objetivo.

En 1971 el FLHEE (Frente de Liberación Homosexual 
del Estado Español), reclama en un “manifiesto ho-
mosexual” la derogación de la Ley de Peligrosidad 
Social y los artículos de los códigos que castigan la 
homosexualidad. 

Si el delito de “escándalo público” es el que se utiliza 
habitualmente contra los gays y su fin es la cárcel, el 
destino de las lesbianas es el manicomio, ya que el 
Estado y sus familiares, en lugar de encerrarlas, de-
legan en el brazo médico del sistema represivo, una 
forma mucho más “discreta” y “familiar” de tratarlas. 
Por esto, las lesbianas se ven abocadas a la invisibili-
dad y son reprimidas de forma menos codificada.

 Semana contra la marginación social
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En 1971 se abren en Badajoz y Huelva, siguiendo el 
ejemplo de la Colonia Agrícola Penitenciaria de Tefía 
de Fuerteventura clausurada en 1966, dos centros de 
“rehabilitación de homosexuales varones”. Dichas cár-
celes están destinadas a su internamiento y reeduca-
ción, aunque los condenados por este hecho suelen re-
partirse principalmente por las “galerías de invertidos” 
de las prisiones provinciales. Por ambos centros pasan 
unos 1000 homosexuales hasta su cierre en 1979, sin 
embargo el número total de homosexuales encarcela-
dos en todo el Estado es imposible de contar.

Muerto Franco, el indulto de 1975 y la amnistía de 1976 no 
incluye a ninguno de los considerados “peligrosos socia-
les” ya que su privación de libertad no se debe a un casti-
go o una pena por el delito cometido, sino a una “medida 
de seguridad preventiva” ante un posible delito.

El manifiesto de los 24

A finales de 1976, un manifiesto firmado por 24 psi-
quiatras afirma que “la conducta homosexual no se 
modifica aplicando al sujeto homosexual medidas de 
tipo correccional ni de privación de libertad”, recha-
zando la supuesta finalidad terapéutica de la ley de 
peligrosidad social. Los grupos de izquierdas incluyen 
este artículo entre otros que deben ser derogados 
antes de que entre en vigor la nueva Constitución, por 
ser incompatibles con la democracia. 

Los colectivos siguen centrando su actividad en la 
derogación de la ley, y en 1977 se organiza en Madrid 
la “La Semana de lucha contra la Ley de Peligrosidad 
Social” en la facultad de derecho de la Universidad 
Complutense de Madrid.

  Antonio Ruiz, ficha policial 

y artículo de prensa



27

Derogación de las leyes franquistas

Finalmente, en enero de 1979 se eliminan varios ar-
tículos de la ley, entre ellos, el referente a “los actos 
de homosexualidad”. Los colectivos se centran enton-
ces en la eliminación de otras leyes discriminatorias, 
consiguiendo la modificación de ley sobre el “escán-
dalo público” en 1983 y la derogación de parte de su 
articulado en 1989.

La derogación de estas leyes marca una crisis en los 
diferentes colectivos: algunos de ellos desaparecen 
mientras que otros buscan nuevos elementos de mo-
vilización y no es hasta mucho más tarde, en 1994, 
cuando siete ex presos homosexuales y transexua-
les encarcelados por la Ley de Vagos y Maleantes o 
la de Peligrosidad y Rehabilitación Social, crean la 
Asociación de Ex Presos Sociales para luchar por la 
rehabilitación moral y económica de homosexuales y 
transexuales represaliados.
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“no te prives”  
EL FEMINISMO LESBIANO,  
O LESBIANISMO FEMINISTA,  
EN EL ESTADO ESPAÑOL

Las activistas lesbianas llevan treinta años organiza-
das en el Estado español. Como la primera mani del 
Orgullo, este año, 2007, cumplen treinta. De activismo 
en la calle, de debates y elaboración de textos, de 
pintar pancartas, de compartir luchas con los movi-
mientos afines ideológicamente, de dejarse la voz en 
la calle reivindicando la legitimidad (y el placer) de 
una opción sexual distinta a la norma heterosexual. 

I Encuentro de Lesbianas 
del Estado Español

El feminismo lesbiano constituye una de las corrien-
tes del movimiento de lesbianas, movimiento plural 
constituido por diferentes organizaciones que tienen 
diversos discursos identitarios, formas organizati-
vas, alianzas y estrategias de lucha. Esta corriente 
comienza su andadura a comienzos de la década de 
los ochenta: 1980 es el año en el que se celebra el  

 Cartel, 28 de junio
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I Encuentro de Lesbianas del Estado Español, que 
propicia la creación, un año más tarde, del CFLM (Co-
lectivo de Feministas Lesbianas de Madrid). A esta 
organización le siguen, en 1983 el BLFK (Bizkaiko 
Lesbiana Feministen Kolektiboa), la Red de Ama-
zonas, creada en 1985 por Gretel Amman, el GLFB 
(Grup de Lesbianes Feministes de Barcelona) puesto 
en marcha en 1986, o, ya en 1991, el CRECUL (Colectivo 
Reivindicativo y Cultural de Lesbianas), entre muchos 
otros. Desde la década de 80 y hasta entrados los 90, 
se van creando colectivos o comisiones de lesbianas 
dentro de las organizaciones feministas, y la mayoría 
se integra en la COFEE (Coordinadora de Organiza-
ciones Feministas del Estado Español).

 Group de Lesbianes feministas de Barcelona
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Plataforma Antidiscriminatoria 
de los Grupos de Feministas Lesbianas

El discurso del feminismo lesbiano, o lesbianismo fe-
minista, gira en torno a una identidad colectiva les-
biana construida más del lado de las mujeres que de 
las minorías sexuales. Estas activistas subrayan la 
discriminación compartida con el resto de las mu-
jeres y la necesidad de apoyar las reivindicaciones 
de éstas: son parte del Movimiento Feminista (MF), 

se integren en sus estructuras organizativas o no. Y 
se movilizan por las demandas generales del MF: el 
divorcio, el aborto o la violencia sexista, entre otras. 
No será hasta 1989 cuando las reivindicaciones espe-
cíficas de las lesbianas se recogen en la Plataforma 
Antidiscriminatoria de los Grupos de Feministas Les-
bianas de la Coordinadora Feminista.

 Cartel, Colectivo de Feministas lesbianas de Madrid
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La besada de la Puerta del Sol 

Durante los años 80 la actividad de los colectivos de 
feministas lesbianas de cara al MF es mayor que la 
dirigida al conjunto de las lesbianas. La exposición 
pública como lesbianas era bastante complicada por 
el estigma asociado al lesbianismo, pero aún así se 
movilizan en relación con una serie de casos judi-
ciales a finales de los años 80. Uno de estos casos 
es la detención, el 23 de Octubre de 1986, de Arantxa 
y Esther Olassolo, acusadas de delito de escándalo 
público – que no fue derogado hasta 1988- por darse 
un beso en la Puerta del Sol; tras pasar dos días en 
poder de las fuerzas de seguridad denunciaron haber 
sufrido malos tratos. Otro caso es la campaña reali-
zada en apoyo a Montse Gallart en Barcelona, a la que 
se intentó retirar la custodia de su hija en 1987 “ante 
la sospecha de su posible lesbianismo”, custodia que 
finalmente recuperó. Las besadas fueron la estra-
tegia ideada por los grupos de feministas lesbianas 
para denunciar la discriminación de lesbianas, gays y 
transexuales, y continuada desde entonces por los di-
ferentes grupos en las manifestaciones del Orgullo.

Un legado de activismo

El feminismo lesbiano constituye, a mi modo de ver, 
una pieza fundamental tanto en el activismo feminista 
como en la protesta sexual en general, y lesbiana en 
particular. Es una corriente que no está, no obstante, 
exenta de críticas. La gran influencia del feminismo 
en las organizaciones de lesbianas tuvo un impacto 
positivo, al ofrecer un conjunto de teorías y prácticas 
políticas al conjunto de las activistas, y un “paraguas” 
organizativo, pero también eclipsó los discursos y las 
demandas lésbicas. Se trata de una cuestión pendien-
te, todavía hoy, de discusión y debate. El Movimiento 
Feminista tiene, por otra parte, una deuda histórica 
enorme con las lesbianas y debería, sin más dilacio-
nes, reconocerla públicamente. 

Hoy en día algunos de estos grupos no se han di-
suelto, y otros siguen en activo, como las lesbianas 
feministas de Barcelona. Ahora que se ha comenzado 
a hablar de “Memoria Histórica”, sirvan estas líneas 
para no olvidar parte de la nuestra. Sin memoria co-
lectiva no hay historia ni análisis posible, simplemen-
te no existimos. 

Texto: Gracia Trujillo Barbadillo
Profesora de Sociología (UCLM) y activista

Autora de Identidades y acción colectiva. 
Un estudio del movimiento lesbiano en España. 

Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales, 
Colección de Tesis Doctorales. 

Instituto Juan March, Madrid, 1997.

 Manifestaciones en Madrid, 1989 
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GRUPOS RADICALES  
Y GRUPOS QUEER

A mediados de los ochenta, además de las discusio-
nes entre lesbianas y gays en el seno de los grupos 
mixtos, las divergencias ideológicas entre diversas 
tendencias de la izquierda (troskistas, maoístas, 
ácratas,...) y entre éstas, las posturas socialdemó-
cratas o liberales llevan a la disolución de muchos 
grupos o a la escisión en su seno.

Al gravísimo retroceso en el número de militantes 
experimentado por los colectivos tras la derogación 
de la “Ley de peligrosidad y rehabilitación social” y 
la aparente normalización democrática posterior, a 
mediados de los años 80 sucede una segunda ola 
de militancia caracterizada, generalmente, por una 
menor presencia en la calle en beneficio de centros 
de sociabilidad. 

Muchos de los grupos enfocan su política hacia la 
institucionalización, requiriendo la financiación de las 

instituciones para sus actividades mientras otros, que 
siguen apostando por la presencia en la calle, man-
tienen su postura de no pedir ayudas ni subvenciones 
y trabajan en otras líneas políticas independientes. 

Los primeros grupos queer

En 1991 aparece la Radical Gai, escindido de COGAM 
cuando éste comienza a hacer de la ley de parejas su 
principal reivindicación y se separa de la COFLHEE. 
La Radical Gai se une inmediatamente a la COFL-
HEE que, junto con otros grupos como el FAGC y el 
EHGAM, abogan por la supresión de los conceptos de 
matrimonio, de pareja y de familia.

La Radical Gai, junto al grupo de lesbianas LSD (Les-
bianas sin duda) que se forma en 1993, son grupos 
que se autodenominan queer. 
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Maricones, bolleras y raritos

Queer en inglés es el insulto homófobo: es maricón, 
bollera, rarito, es todo aquello que se sale de lo normal 
y pone en cuestión lo establecido. Un grupo de militan-
tes van a autodenominarse queer para tomar distancia 
del término “gay”, que a finales de los 80 representa-
ba solamente una realidad de varones homosexuales, 
blancos, de clase media o alta, con un proyecto político 
de integración normalizada en el sistema social y de 
consumo, y que excluía toda la diversidad de sexuali-
dades minoritarias articuladas con posiciones de raza, 
clase, edad, enfermedad, migración, pobreza, etc. Lo 
queer es un proyecto emanado de un feminismo ra-
dical, lesbiano, que estalla en un momento de rabia y 
de impotencia ante la pandemia del sida, ante la inac-
ción de los gobiernos, y la subsiguiente estigmatiza-
ción homófoba de los cuerpos y las prácticas sexuales 

disidentes. Estos grupos van a apropiarse de palabras 
como bollera o marica para autodefinirse y para crear 
una militancia diferente que no se dirige al Estado pi-
diendo subvenciones, leyes o regulaciones, sino que 
trabaja en otras líneas políticas independientes y rea-
cias a la buena imagen y a la integración en el sistema 
heterosexual dominante. 

Son grupos sumamente activos, con una impactante 
presencia en la calle, impulsores de la lucha activa 
contra el SIDA en el Estado Español y que utilizan el 
arte como forma de expresión política.

Armas de difusión 

Los fanzines (publicaciones artesanales hechas con 
bajo presupuesto) como De un Plumazo, Non Grata, 
La Kampeadora, Planeta Marica, Hartza.com o Bo-
llus Vivendi continúan esta actividad y en la actualidad 
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diversos grupos queer, principalmente de lesbianas, 
producen documentales, festivales de cine, perfor-
mances, conferencias, ocupan casas para desarrollar 
proyectos autogestionados, y abren debates sobre di-
versas realidades políticas: la regulación del trabajo 
sexual, un nuevo feminismo no lesbófobo y no trans-
fóbico, la inmigración, cómo se construyen el sexo 
y el género, el arte queer, los juguetes sexuales, la 
autodefensa, la precariedad laboral, la crítica al ma-
trimonio, el problema de la vivienda, el fracaso en la 
prevención del sida y cómo crear nuevas formas de 
prevención, el sadomasoquismo, el barebacking, los 
osos y la pluma, qué es la masculinidad y la femini-
dad, el cuestionamiento del binarismo sexual... 

Grupos actuales

Grupos como Mambo, Girlswholikeporno, GTQ 
(Grupo de Trabajo Queer), Zona de Intensitat del 

Col•lectiu Lambda de Valencia, Medeak, Post Op, 
O.R.G.I.A., Corpus Delicti, Maribolheras precarias, 
etc..., practican actualmente diversas militancias 
queer en diferentes zonas del Estado español, en 
sus diferentes idiomas.

Paralelamente desde finales de los 90 se vienen pu-
blicando libros sobre prácticas, militancias y teorías 
queer, traducciones, así como numerosos blogs, 
webs, y foros, que agilizan las convocatorias entre 
grupos, el intercambio de información y la creación 
de proyectos comunes. 

Basado en textos de: 
Javier Sáez.

Sociólogo y activista marica. 
Autor del libro “Teoria Queer y psicoanálisis.

 Campaña de apostasía, 1993 

 Medeak, 2003 
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LA LUCHA 
CONTRA EL VIH/SIDA

Los primeros casos

Según la Secretaría del Plan Nacional sobre el SIDA, 
en 1981 se comunica el primer caso de SIDA (Sín-
drome de inmunodeficiencia adquirida) en el Estado 
Español, pero es en 1985 cuando se disparan las no-
ticias en los medios de comunicación: el número de 
diagnósticos de SIDA en el país se multiplica por cua-
tro respecto al año anterior y un mito de Hollywood, 
Rock Hudson, anuncia al mundo que es homosexual 
y que el SIDA le está matando. 

Nacen los Comités Anti-SIDA

Estas primeras noticias son percibidas por los co-
lectivos gays como propaganda anti-homosexual, y 
deben hacer frente a la sociedad y a ciertos medios 
de comunicación que relacionan la homosexualidad 
con enfermedades horribles. Los movimientos de li-
beración homosexual se distancian así de la lucha 
contra el SIDA. Son, sin embargo, militantes gays 
quienes inician el movimiento ciudadano de ésta lu-
cha y acaban integrándose en una red de Comités 
anti-SIDA. En Madrid, en 1984, ante la alarmante ex-
tensión del VIH (virus causante del SIDA), un grupo 
de amigos pasa a la acción, editan una octavilla en la 
que explican qué es el SIDA y cómo se puede evitar, 
dan sus números de teléfono para informar a quien 
lo necesite y así, sin pretenderlo, se convierten en 
la primera “línea caliente” del SIDA en Europa: el 
Comité Ciudadano Anti-SIDA de Madrid, constituido 
legalmente en 1986.



Prevenir, prevenir, prevenir

Nace en Barcelona Stop SIDA, que realiza campañas 
de prevención y los primeros talleres de sexo más 
seguro. Cada año, desde 1989, con motivo de la cele-
bración del Día Mundial del Sida el 1° de Diciembre, 
organiza (más adelante junto a Gais Positius) el “Gran 
Baile de Solidaridad con los gays seropositivos”.

En 1987, un artículo de la revista “Gay hotsa” (“Voz 
gay”) del EHGAM llamado “Prevenir, prevenir, preve-
nir” marca un cambio de rumbo en la lucha contra el 
VIH/SIDA y desde entonces, tanto las administracio-
nes públicas como los colectivos hacen de la promo-
ción del “sexo seguro” su tarea principal.

La Radical Gai denuncia por primera vez la ineficacia 
de las campañas de prevención que dan por supuesto 
que todo el mundo puede acceder a ellas. En 1992 se 
forma Act Up BCN con el objetivo de concienciar, pro-
testar, denunciar, presionar, manifestarse y desafiar 
los prejuicios y la falta de información hasta acabar 
con el SIDA. El grupo madrileño de lesbianas, LSD, 
es el primero que habla de las lesbianas en relación 
al SIDA.  
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sobre el VIH/SIDA, sus formas de contagio y los posi-
bles tratamientos. Además son los primeros en ofre-
cer la prueba del VIH, realizando los test de detección 
en la sede de la organización. 

Hispanosida

En 1993 se funda Projecte dels NOMS, instaurando 
en ese mismo año el Tapiz Memorial del SIDA (una 
colcha confeccionada por familiares y amigos con los 
nombres de las personas fallecidas por el SIDA) y el 
Memorial Internacional del SIDA para hacer público 
lo invisible: miles de españoles mueren en la clan-
destinidad de sus casas o de los hospitales. 

La irrupción en 1996 de los nuevos fármacos cambia 
las expectativas y permite la aparición de nuevas aso-
ciaciones o programas. De esta forma van surgiendo 
más entidades que conforman también Hispanosida: 
ATOS (Asociación para el trasplante de Órganos a Se-
ropositivos), fundada en 1998, que logra que la Orga-
nización Nacional de Trasplantes revise el consejo 
clínico por el cual se excluye a las personas seropo-
sitivas de los programas de trasplantes de órganos, 
INFOTRAT, un programa sobre información y trata-
mientos, Jóvenes Positivos, que centraliza su trabajo 
en jóvenes seropositivos menores de 30 años y en 
2006, BCN Checkpoint, el primer centro comunitario 
en España para la detección del VIH y otras infeccio-
nes de transmisión sexual para hombres gays.

Teléfono rosa

En 1990 Stop SIDA, con el apoyo de las restantes 
asociaciones de la CGL (Coordinadora Gai-Lesbiana) 
forma el primer grupo de autoapoyo y de información 
para seropositivos homosexuales. Al año siguiente 
entra en funcionamiento el “Teléfono ROSA”, primer 
servicio de información dirigido específicamente a 
homosexuales, que difunde las nociones esenciales 

 Projecte del noms (P anel SIDA)

 Campaña sensibilización seropositivos. COGAM
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CESIDA

CESIDA (Coordinadora Estatal de VIH/SIDA) nace 
desde la MESA ESTATAL DE MINUSVALÍAS en 2002, 
como coordinadora de esfuerzos, trabajos y volunta-
des para aglutinar las voces y trabajos dispersos por 
la geografía española en el ámbito de la comunidad 
VIH para con una sola voz reivindicar y exigir a los 
gobiernos e instituciones su implicación en la lucha 
contra el VIH-SIDA. CESIDA y Red2002, nacida tras la 
conferencia Mundial en Barcelona en 2002, son las 
dos grandes redes estatales del movimiento ciuda-
dano de lucha contra el SIDA.

Texto: Elena Vergara, Alberto Martín Pérez  
y “Spain: Passion for life”  

de Fefa Vila y Ricardo Llamas.

Autoapoyo y prevención

En años sucesivos todos los colectivos se implican 
en la lucha contra el VIH/SIDA realizando campañas 
de prevención en todo el estado. Por ejemplo, el gru-
po de autoayuda Entender en positivo funciona en 
COGAM desde 1993 y es el único grupo, junto a Gais 
positius, que da información, psicoterapia y organiza 
grupos de ayuda mutua específicamente para gays 
seropositivos. Más adelante surge el grupo NEXUS, 
que presta asistencia domiciliaria, apoyo emocional, 
sanitario, social y les ayudan con las tramitaciones 
burocráticas. 

Desde mediados de los años 90, COGAM promueve 
la colocación del Lazo rojo en la Puerta de Alcalá de 
Madrid, que se ha convertido no sólo en el símbolo 
de una comunidad, sino de toda la ciudad contra la 
pandemia del VIH.
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SE IMPLICAN  
LAS INSTITUCIONES

Los centros de atención de Cataluña

Ante la gran cantidad de personas que se acercan 
a los colectivos, no para participar activamente en 
las reivindicaciones LGTB, sino en busca de asesora-
miento psicológico y legal o bien buscando un espacio 
donde socializar con otras personas en su misma si-
tuación, pronto se hace evidente la necesidad de crear 
servicios de atención especializada y otros espacios 
menos políticos para cubrir estas necesidades. 

El primer centro de atención que se crea es el Insti-
tut Lambda en 1976 en Barcelona, un proyecto nove-
doso y único entre colectivos más políticos, dirigido 
por voluntarios y voluntarias y enfocado al colectivo 
homosexual necesitado de información y orientación 
y de un espacio donde relacionare con otros gays y 
lesbianas. Varios años después, en 1989 nace el Ca-
sal Lambda, de la fusión entre el Institut Lambda y la 
comisión pro Casal de Gays y Lesbianas de Barcelona. 
El Casal Lambda actualmente y desde mediados de 
los años 80, es una entidad concertada con el Ayun-
tamiento de Barcelona, la Diputación de Barcelona y 
el departamento de Bienestar Social y la secretaría 
general de Juventud de la Generalitat de Catalunya. 

 Programa de atención a LGTB de la Comunidad de Madrid 
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Llamamiento a las instituciones

En los años 90 los colectivos comienzan a impulsar 
los programas de atención a homosexuales y tran-
sexuales y a requerir su implicación a las institucio-
nes. El hecho de que las administraciones se impli-
quen directamente en un campo de actuación que en 
otros temas han de ser cubiertos por organizaciones 
no gubernamentales ante la pasividad y la inactivi-
dad de los poderes públicos, mediante campañas de 
publicidad de gran difusión o diseño de políticas ac-
tivas antidiscriminatorias, supone un apoyo decisivo 
en la consecución de los derechos del colectivo LGTB 
y puede representar para una gran parte de la ciuda-
danía una señal inequívoca de una progresiva acepta-
ción. En este sentido, la apuesta clara e inequívoca de 
los poderes públicos por la normalización del hecho 
homosexual y el fin de la discriminación influye, de 
una manera muy eficaz, en un cambio favorable de 
mentalidad de toda la sociedad.
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Algo se mueve en el País Vasco

En 1994 surge ALDARTE, en Bilbao, con intención de 
promover servicios que hasta entonces no existían 
para las lesbianas, gays y transexuales. 

Este mismo año surge INFASIS, el Servicio de In-
formación y Asistencia para Gays, Lesbianas, Tran-
sexuales y Bisexuales de San Sebastián, coincidiendo 
con la creación de la asociación LGTB GEHITU y como 
resultado de la iniciativa de un grupo de voluntarios y 
voluntarias que intentan brindar su experiencia per-
sonal a fin de que ésta pueda servir de referencia y 
ayuda para otras personas en situación similar. 

En 2000 comienza a funcionar ÉNFASIS, partiendo de 
un proyecto común elaborado entre los años 1998 y 
1999 por tres asociaciones vascas: ALDARTE, GEHI-
TU y LESBITORIA-GAYSTEIZ. GEHITU gestiona desde 
hace un año INFASIS, que cuenta con subvenciones 
del Ayuntamiento donostiarra y de la Diputación de 
Gipuzkoa, y es gestionado por su voluntariado. El 
propio Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, tras un aná-

lisis del Proyecto, se pone en contacto con todas las 
asociaciones, y manifiesta su intención de apoyar la 
creación de ÉNFASIS, el Servicio de atención e infor-
mación dirigido al colectivo homosexual. 

En 2002 nace BERDINDU (Servicio vasco de aten-
ción a gays, lesbianas, bisexuales y transexuales del 
País Vasco), promovido sobre todo por las asociacio-
nes vascas de gays y lesbianas que incentivaron la 
creación de una oficina de atención y asesoramiento 
a gays, lesbianas, bisexuales y transexuales, y sus 
familiares y personas allegadas. Se trata de un ser-
vicio público de gestión pública, tal como ocurre con 
servicios como la Oficina del Defensor del Menor, el 
Instituto de la Mujer, etc. 

BERDINDU y ALDARTE ponen en marcha el proyecto 
“Títeres por la Diversidad”, dirigido a niños y niñas 
desde los 6 a los 11 años, para que empiecen a ver con 
naturalidad el hecho homosexual

 Berdindu
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El programa de atención de Madrid

Este mismo año se crea el Programa de atención a 
homosexuales y transexuales de la Comunidad de 
Madrid impulsado y gestionado por COGAM y finan-
ciado por la Comunidad de Madrid, un servicio pro-
fesionalizado de atención que ofrece atención social, 
psicológica y jurídica y desarrolla acciones de inves-
tigación y sensibilización. Así mismo, el Ayuntamiento 
de Leganés cede un local a COGAM para alojar su 
centro de documentación LGTB. 

Castilla y León

En Salamanca la Asociación ASECAL, una entidad de-
clarada de utilidad pública y que trabaja con colecti-
vos desfavorecidos y con riesgo de exclusión social, 
comienza a trabajar con la asociación LGTB IGUALES, 
y fruto de esta relación, en 2004 se abre el ENTIEN-
DES, el primer Servicio de Atención a la Diversidad de 
Orientación e Identidad Sexual de Castilla y León.

Un programa pionero

En 2006 se crea el Programa para la igualdad del 
colectivo LGTB del Departamento de Presidencia 
del Gobierno de Cataluña destinado a desarrollar 
desde la Administración de Cataluña la igualdad de 
homosexuales y transexuales. El Programa nace de 
las exigencias de las entidades LGTB catalanas y del 
compromiso de los tres partidos políticos progresis-
tas del gobierno catalán.

Texto: Elena Vergara y Berdindu.
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EL MOVIMIENTO LGTB 
EN LA CALLE

Diversidad y libertad de expresión

El 28 de junio (Día Internacional del Orgullo de les-
bianas, gays, transexuales y bisexuales) se convierte 
paulatinamente en un momento de celebración fes-
tiva y pública donde se pone de manifiesto no tan-
to la unidad de acción política, sino sobre todo una 
comunidad plural y diversa, que articula diferentes 
discursos políticos. 

En estas marchas, especialmente en los primeros 
años, se hace visible lo que el resto del año es invisible. 
Es un momento privilegiado en el que lesbianas, gays, 
transexuales y bisexuales pueden disfrutar de la liber-
tad de expresión que la sociedad les niega a diario.

Las primeras manifestaciones

La primera manifestación celebrada en el Estado 
Español tiene lugar en Barcelona en 1977 convocada 
por el FAGC. Transcurre en Las Ramblas y acuden 
unas 6.000 personas que son duramente reprimidas 
por la policía. Este número de participantes se incre-
menta en los primeros años, pero la derogación de la 
“Ley de Peligrosidad y Rehabilitación social” influye 
no sólo en la desmotivación y el consiguiente des-
censo de actividad de los colectivos, sino también, 
y lógicamente, en las manifestaciones, pasando de 
ésos varios miles de personas que se reúnen en los 
primeros años, a los pocos cientos que acuden a las 
manifestaciones en los años 80.

Es a mediados de los años 90 cuando se inicia una 
nueva dinámica participativa en el movimiento LGTB 
del Estado Español. 
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Convocatorias estatales

Tras casi veinte años de convocatoria ininterrumpida 
de manifestaciones el día 28 de junio, se convoca por 
primera vez una manifestación LGTB a nivel nacional 
el 25 de noviembre de 1995, que reúne a unas 5000 
personas en Madrid en reivindicación de una ley de 
parejas de hecho. Todos los grupos LGTB participan, 
incluso aquellos que nunca hicieron de la ley de pa-
rejas el objetivo primordial de su lucha. La COFLHEE 
y otros colectivos condicionan su participación a una 
reivindicación más amplia que incluya las inquietudes 
de todas las asociaciones. Finalmente, la pancarta de 
cabecera dice: “Por nuestros derechos”. 

A partir de 1997 el número de asistentes de la mani-
festación de Madrid aumenta de forma progresiva y 
sorprendente. En 2000 esta manifestación convocada 
por COGAM y la FELGT se convierte en estatal y logra 
reunir a un número cada vez más alto de participan-
tes, no sólo lesbianas, gays, transexuales y bisexua-
les de gran parte de los colectivos de todo el Estado 
Español, sino al resto de la ciudadanía, los partidos 
políticos de izquierdas, sindicatos y diferentes orga-
nizaciones sociales hasta llegar al millón y medio de 
personas en 2006.
 

Texto: Elena Vergara
  Orgullo Madrid, 1996 
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“LEY DEL MATRIMONIO” 
Reforma del código civil  
en materia de matrimonio  
entre personas del mismo sexo

Ley de parejas de hecho...

Durante la década de los 90 en algunas Comunida-
des Autónomas se aprueban legislaciones propias 
sobre parejas de hecho que permiten a las parejas 
formadas por personas del mismo sexo registrar su 
unión y obtener algunos beneficios administrativos. 
Por entonces, la ley española permite a personas sol-
teras adoptar menores. De esta forma, una pareja 
homosexual puede realizar una adopción de facto, 
pero el miembro de la pareja que no es el progenitor 
legal carece de derechos si la relación termina o el 
progenitor legal fallece. La competencia exclusiva 
para regular las formas de matrimonio corresponde 
al Estado en virtud del artículo 149.1.8a de la Consti-
tución española. Por lo tanto, la mencionada legisla-
ción autonómica no puede otorgar a dichas parejas 
de hecho el estatus de matrimonio. 

...y por qué no una ley del matrimonio?

El año 1995 supone un punto de inflexión en la lucha 
por la regularización de las uniones entre personas 
del mismo sexo: hasta entonces desde los propios 
colectivos se pide una ley de parejas de hecho al con-
siderar que la sociedad no está preparada para el 
matrimonio, pero una vez superadas las reticencias 
internas del movimiento LGTB referentes al matrimo-
nio, y con el convencimiento de que sólo creando una 
total cohesión que obvie las diferencias ideológicas 
internas se podrá hacer un discurso efectivo frente 
a los partidos políticos y la sociedad, se comienza a 
reivindicar la igualdad legal y por lo tanto, el derecho 
a contraer matrimonio. 

Este se convierte en el objetivo prioritario de muchos 
grupos LGTB del Estado Español, y aunque algunos 
colectivos siguen siendo partidarios de las parejas de 
hecho y otros abiertamente contrarios, deciden dirigir 
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la lucha en este sentido, estableciendo el diálogo con 
las instituciones e integrándose en los partidos polí-
ticos para hacer la lucha “desde dentro”, para pedir 
la igualdad de derechos de toda la ciudadanía, inde-
pendientemente de su orientación sexual.

Esta labor, junto al creciente número de participantes 
en las manifestaciones estatales del 28 de junio y la 
salida del armario de personajes públicos y de otras 
personas pertenecientes al ejército, la iglesia católica 
y la guardia civil, consigue visibilizar al colectivo LGTB 
y que el discurso de la igualdad penetre poco a poco 
en la sociedad y en los partidos políticos.

Reforma del código civil 
en materia de matrimonio 
entre personas del mismo sexo

En junio de 2004, el ministro de Justicia del PSOE 
anuncia la aprobación en el Congreso de los Diputa-
dos de un anteproyecto de ley de reforma del Código 
Civil, con el fin de eliminar las limitaciones existentes 
y así lograr que el matrimonio fuera independiente 
del sexo de los contrayentes. 

El proyecto de ley se aprueba por el Consejo de Minis-
tros el 1 de octubre de 2004, es enviado al Parlamento 
el 31 de diciembre y aprobado por el Congreso el 21 
de abril de 2005. 

Sin embargo, el texto es rechazado por el Senado el 22 
de junio de 2005, donde el partido de la oposición (Par-
tido Popular) posee la mayoría de los escaños. El texto 
retorna al Congreso, que levanta el veto del Senado y 
aprueba el texto finalmente el 30 de junio de 2005.

En particular, esta reforma añade un segundo párrafo 
al vigente artículo 44 del Código civil, manteniendo el 
primer párrafo intacto: 

 Aprobación de la “ley de matrimonios” 
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«El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matri-
monio conforme a las disposiciones de este Código. 

El matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos 
cuando ambos contrayentes sean del mismo o de 
diferente sexo.» 

Las restantes modificaciones del Código civil efec-
tuadas por la Ley 13/2005 van dirigidas a sustituir 
las expresiones «marido y mujer» por «cónyuges», y 
«padre y madre» por «progenitores».

Con la entrada en vigor de la ley el 2 de julio de 2005, 
España se convierte en el tercer país del mundo en 
legalizar el matrimonio homosexual después de los 
Países Bajos y Bélgica; Canadá lo haría pocos días 
después.

El 11 de julio de 2005 se celebra en Tres Cantos (Ma-
drid) la primera boda entre dos hombres y el primer 
matrimonio entre mujeres se celebra en Barcelona 
once días después. 
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La filiación automática de las lesbianas

A pesar de todos estos pasos para eliminar la dis-
criminación existente, existe un fallo legal: los niños 
nacidos en el seno de un matrimonio entre mujeres 
lesbianas no pueden ser legalmente reconocidos 
por la madre no biológica, que debe iniciar costosos 
y largos trámites de adopción, cosa que no ocurre 
en los matrimonios heterosexuales, donde el padre 
solamente necesita reconocer al niño sin necesidad 
de posteriores requisitos. El 7 de noviembre de 2006, 
se modifica la Ley de Reproducción Asistida, permi-
tiendo a la madre no biológica reconocer a los niños 
nacidos dentro del matrimonio entre mujeres. 

Homofobia

Diversas asociaciones se manifiestan de forma muy 
beligerante en contra de estas reformas convocando 
numerosas manifestaciones apoyadas por el Partido 
Popular y la jerarquía de la Iglesia Católica. Así mismo, 
algunos jueces se oponen a la celebración de estas 
uniones amparándose en la objeción de conciencia. 
Esta oposición a las leyes de igualdad culmina el día 
30 de septiembre de 2005, cuando el Partido Popular 
presenta un recurso de inconstitucionalidad ante el 
Tribunal Constitucional contra la mencionada refor-
ma del Código Civil. El recurso, que ha sido admitido 
a trámite, se encuentra pendiente de resolución por 
el Tribunal Constitucional.

Texto: Elena Vergara

 Boda de Javier Gómez y Manuel Ródenas
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 Articulos en prensa sobre la ley 

de matrimonios homosexuales



58

DERECHOS DE LAS PERSONAS 
TRANSEXUALES

Las reivindicaciones más urgentes del colectivo tran-
sexual una vez conseguido el fin del sistemático aco-
so policial (gracias a la resolución dictada en el Par-
lamento Europeo en 1989 sobre la discriminación de 
los transexuales) son dos: una de tipo sanitario, que 
trata de incorporar el tratamiento integral de rea-
signación de sexo en la sanidad pública y otra que se 
refiere al derecho al cambio de nombre y al cambio 
de sexo legal. 

Unidades de género

A partir de 1990, y con esta Resolución del Parlamento 
Europeo como argumento base, se inician una serie 
de contactos y entrevistas con la Administración con la 
intención de obtener mejoras para la población tran-
sexual. Dichas entrevistas no dan fruto de forma direc-
ta, pero introducen las circunstancias de la realidad 
transexual en los ámbitos parlamentario y guberna-

mental. Cabe destacar la solicitud de la inclusión del 
reasignación de sexo en la Seguridad Social, formulada 
ante el Ministerio de Sanidad y cuya respuesta se ob-
tiene a mediados de los años 90 a través de la publica-
ción en prensa del nuevo catálogo de prestaciones en 
la que se declara explícitamente que la transexualidad 
queda excluida de la Seguridad Social. 

No obstante van consiguiéndose algunos avances 
y a partir de 2000 en el Servicio Andaluz de Salud 
(SAS) comienza a funcionar el tratamiento integral de 
reasignación de sexo (psicológico, endocrinológico, 
plástico-quirúrgico). 

Ante el importante logro conseguido en Andalucía, 
se decide como estrategia comenzar a solicitar la 
misma pretensión en la mayor cantidad de ámbitos 
autonómicos posibles, pero en la actualidad sólo An-
dalucía y la Comunidad de Madrid (en 2007) cubren 
totalmente el proceso transexual. 
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Ley reguladora de la rectificación 
registral de la mención relativa al sexo 
de las personas

En 1999, en una reunión de la FAT (Federación de 
Asociaciones de Transexuales del Estado Español) 
donde se establecen sus principios ideológicos, el 
CTC (Colectivo de Transexuales de Catalunya – Pro 
Derechos) introduce una serie de postulados impen-
sables hasta ese momento, pero que no por utópicos 
dejan de ser lo que en el fondo quieren todos los co-
lectivos: el cambio total de nombre para cualquier 
persona, la supresión del sexo en el DNI, y el cambio 
de sexo registral sin cirugía de reasignación sexual. 

El artículo 54 de la ley de Registro Civil dice explíci-
tamente que una persona que ha nacido con sexo de 
asignación de varón sólo puede tener un nombre de va-
rón, en tanto que una persona que ha nacido con sexo 
de asignación de mujer sólo puede tener un nombre 
de mujer, aunque también admite nombre ambiguos. 
Una persona transexual que quiera acceder a un DNI 
con el nombre y mención del sexo que reivindica tiene 

que ir a juicio y aportar datos que certifiquen que se 
han pasado las cirugías necesarias para modificar las 
características sexuales y pasar por el examen de un 
forense que certifique dicha adecuación al sexo que se 
reivindica, dependiendo además el éxito del proceso 
jurídico de los prejuicios del juez encargado de cada 
caso. Todos estos tratamientos y cirugías se exigen 
sin tener en cuenta que no están cubiertos por la Sa-
nidad Pública en casi todas las Comunidades Autó-
nomas, que los resultados de las cirugías en muchas 
ocasiones no son satisfactorios, y que las personas 
transexuales no pueden acceder fácilmente al trabajo 
con el cual poderse costear los tratamientos y cirugías 
por la medicina privada.

 Ley de identidad de género 
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En 1999 se aprueba una Proposición No de Ley que re-
sulta ser el primer intento de regular legislativamente 
los derechos de los transexuales en el ámbito estatal. 
En el ámbito legislativo cabe destacar la Proposición 
de Ley sobre el Derecho a la Identidad Sexual, que se 
presenta en el Senado en junio de 1999 y por segunda 
vez en diciembre de 2000. 

Por fin, en 2007 entra en vigor la “Ley reguladora 
de la rectificación registral de la mención relativa al 
sexo de las personas”, que establece los requisitos 
y los trámites necesarios que debe llevar a cabo una 
persona transexual para poder acceder al cambio de 
su nombre y sexo en el Registro Civil para todos sus 
documentos oficiales, como el DNI. 

Esta Ley recoge muchas de las reivindicaciones 
históricas que se mantenían en ámbito legislativo y 
permite a las personas transexuales cambiar la ins-
cripción en el Registro Civil del nombre y el sexo sin 
tener que pasar por el penoso y costoso juicio antes 
mencionado.

Se eliminan también, por omisión, algunos requisi-
tos necesarios para acceder al cambio registral, ele-
mentos como el de la esterilidad y el del matrimonio; 
requisitos presentes en otras legislaciones europeas 
que obligan a estas personas a ser estériles y a no 
estar casadas.

Se reconoce también con esta ley la situación de las 
personas transexuales con una salud precaria o con 
una edad avanzada que no les permite tratamiento al-
guno. Las personas en esta situación que lo acrediten 
mediante certificado médico también podrán acceder 
al cambio de nombre y sexo sin tener que someterse 
a tratamientos o cirugías que su salud y/o edad no 
les permite.

Texto extraído del artículo de Juana Ramos 
“Las asociaciones de transexuales en España” 

y Álec Casanova.

 Julio, primer cambio de nombre tras la aprobación de la ley



62



63



65

El camino hacia la igualdad, 30 años de lucha por los derechos LGTB construidos con la entrega, el esfuerzo 

y el compromiso de: 

Armand de Fluvià, Jordi Petit, Eugeni Rodríguez, Pau Galvez, Ferrán Pereda, Marta Estella, Montse Rifà, 

Beatriz Espejo, Moisés Martínez, Empar Pineda, Cristina Garaizabal, Mónica Martín, Nancy, Mili Hernandez, 

Miguel Ángel Fernández, Javier Gómez, Manuel Ródenas, Fefa Vila, Javier Sáez, Enos Pastrana, Boti García 

Rodrigo, Alejandro Mora, Pat, Antonio Guirado, Ricardo Llamas, Sejo Carrascosa, Gracia Trujillo, Urbano Na-

vas, Rebeca Rullán, Juana Ramos, Carla Antonelli, Ferrán Pujol, Antonio Ruiz, Amparo Villar, Manuel Trillo, 

Blas Olasagasti, Joseba Errekalde, Miguel Ángel Sánchez, Octavio Moreno, Laura Burgallo, Pilar Albarsanz, 

Hermenilda Castro, Lola Delso, Paca Rodríguez, Marisa Sánchez, Eli, Nieves, Arancha y Elvira, Alicia y Dorita, 

Txiqui Berraondo, Isabel Canudas, Carme Porta, Margarita Sánchez, Nati Murguialday, Paqui Ocon, Dolors 

Mayoral, Rosa Carreño, Carmen Piñuelas, Gretel Amman, Chus Borrell, Nuria Casals, Lola Múgica, Merche, 

Antonia Payach, Mercé Molina, Lourdes Borrás, Montse y María, Mercé, Gemma Sánchez, Jose Ignacio Pi-

chardo, Antoni Miravet, Pedro González Zerolo, Toni Poveda, Lizethe Álvarez, Ana Segura, Myriam Navas, 

Jesús Generelo, Javier Vela, Félix Bahón, Miguel Warner, Fernando Villamil, Luis Sánchez, Koro del Santo, 

Jordi Samsó, Xavier Verdaguer, Álec Casanova, Jorge Martín, Kim Pérez, Karmele Badiola, Amando Pavía, 

Ernesto Gasco, Joseba Garitazo, Jesús Estonba, Enkarna Suarez, Txema Gonzalo, Carmen G. Hernández, 

Sylvia Jaén, Andrea Uña, Andrea Muñiz, Wifer Afonso, Ángel García, Raquel Osborne, Emilio Gómez Ceto, 

Jesús Grande, Félix García Villanueva, Juan Peris, Lola Martín, Carlos Medina, Raquel Platero, Desireé Cha-

cón, Elena de León, Antonio Hernández, Miguel Brox, José María Sánchez, Irene Saavedra, Iñigo Lamarca, 

Arnaldo Gancedo, Joaquín Álvarez, Begoña Pérez Sancho, Ferrán Pujol, Alberto Martín Pérez, Asun Urbieta, 

Rosa Pintor, Inmaculada Mújica, Ana Ureta, Ximo Cádiz, Fernando Lumbreras, Emili Biantxi, Mari Karmen 

Viguera, Marixabel Giraldo, Imanol Álvarez, Rubén Sancho, Luisa Notario, Miquel Alamar, Ploma2 (Clara Bowie 

y Rampova), Beatriz Gimeno, Enrique García, Sergio Arias, Koldobike Múgika, Nanina Santos Castroviejo, 

Axun Gartzia (La Carrocilla), Arantxa Campos, Olga Alarcón, Pilar Mendíbil  (Pilón), Nati Rufo, Ana Lezo, Axun 

Zabala, Marijo Mendieta, Mikel Martin, Altxu (La Madelón), Olga Cambasani, Gurutz Sanberro, Lander Etxe-

barria, Joakin Garrido, Pedro Matxo, David Montero, Montserrat Ruiz, Carmen García Vara, Olga Camarero, 

Montserrat Olivan, Pilar Villalba, Pepa Alonso, Patricia Ojeda, Joel Maldonado…  

… y muchísimas personas más que nunca perdieron la esperanza de conseguirlo.
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