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IntroduccIón

LA RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA  
DE LAS VÍCTIMAS LGBTI+  

DURANTE LA GUERRA CIVIL  
Y EL FRANQUISMO *

Geoffroy huard

Javier fernández GaLeano

El interés por las personas represaliadas por su orientación se-
xual durante la guerra civil y el franquismo se acentuó a partir de 
la década del 2000. En este periodo tomaron protagonismo las 
reivindicaciones memorialistas de las víctimas de la guerra civil 
y la dictadura franquista, en particular las exhumaciones de los 
fusilados reclamadas por los familiares de las víctimas. Estas rei-
vindicaciones memorialistas recibieron el apoyo del Gobierno a 
partir de 2004, cuando los socialistas ganaron las elecciones ge-
nerales y José Luis Rodríguez Zapatero —él mismo nieto de un 
republicano fusilado— se convirtió en presidente del Gobierno. 
En estas mismas fechas, el Gobierno socialista apoyó la igualdad 
de derechos con la Ley del Matrimonio Igualitario de 3 de julio 
de 2005, que también permite la adopción a parejas del mismo 
sexo. España se convirtió así en el tercer país del mundo en apro-
bar dicha ley y, por consiguiente, en uno de los países más avan-
zados en derechos LGBTI+  1.

Las siglas LGBTI+ [Lesbiana, Gay, Transexual, Bisexual, In-
tersexual y todas aquellas personas no heterosexuales que no se 
reconocen en estas categorías («+»)] se corresponden con una 

* Este trabajo forma parte del proyecto de investigación «Memorias de las 
mascu linidades disidentes en España e Hispanoamérica» (PID2019-106083GB-100) 
del Ministerio de Ciencia e Innovación de España.

1 Podríamos poner LGBTQIA o LGBTQI, pero a lo largo de las siguientes pá-
ginas simplificaremos a veces estas siglas en LGBT o gay para facilitar la lectura.

La recuperación de la memoria de las víctimas LGBTI+...

Geoffroy Huard y Javier Fernández Galeano
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Geoffroy Huard y Javier Fernández Galeano14

terminología relativamente reciente y en constante evolución. 
«Gay» es un término que se empezó a usar en España a mediados 
de la década de 1970 debido a la influencia de los movimientos 
de liberación homosexual anglosajones. Ocurre lo mismo con el 
término «transexual». En cambio, las autoridades judiciales fran-
quistas se referían indistintamente a los «homosexuales» y a los 
«invertidos». «Invertidos» porque invierten el género (un hom-
bre afeminado, por ejemplo) o invierten el objeto sexual consi-
derado «normal» (un hombre en vez de una mujer). En cuanto 
a «homosexual», no significaba solo lo que entendemos hoy por 
tal término. Las autoridades judiciales franquistas incluían en el 
concepto de «homosexual» lo que se conoce hoy como lesbiana, 
transexual, pedófilo y chapero. Por otra parte, las autoridades 
utilizaban también categorías que ya han quedado fuera de uso 
en la actualidad: «hermafrodita», «bujarrón» o «esteta». Existía, 
pues, una pluralidad de términos para hacer referencia a lo que 
conocemos hoy como personas «LGBTI+» o «locas», apelativo 
usado reivindicativamente en el título de este libro. En definitiva, 
la palabra «homosexual» era una especie de cajón de sastre.

Durante el franquismo, las personas LGBT eran condenadas 
—bajo ciertas condiciones— por dos leyes fundamentales: en pri-
mer lugar, la Ley de Vagos y Maleantes de 1933, que incluía a los 
homosexuales a partir de su modificación en 1954 y tipificaba la 
homosexualidad como un peligro para la sociedad. Más tarde, res-
pondiendo a un cambio de costumbres generalizado, las Cortes 
franquistas aprobaron en 1970 la Ley de Peligrosidad y Rehabili-
tación Social (LPRS), vigente hasta 1978 para los homosexuales, 
reforzando así los mecanismos reactivos del Estado para poner 
freno a estos cambios. Un investigador de este volumen, Gui-
llermo Portilla, habla al respecto de «cruzada penal».

Hay que señalar que ambas leyes no solo condenaban a los 
gais, sino a todos los marginados: carteristas, mendigos, rateros, 
vagos, descuideros, timadores, delincuentes habituales contra la 
propiedad, vagabundos sin profesión, mujeres adúlteras, prosti-
tutas clandestinas, personas que viajaban sin billetes y sin docu-
mentación, bolsilleros y bolsilleras (por sustraer un reloj, trigo o 
una oveja, mercancía en un mercado), asiduos a la bebida y vagos, 
estafadores, «policía ful» (hacerse pasar por policía para obtener 
dinero), maltratadores de mujeres, falsificadores de firmas, gol-

473 LocasArchivo.indb   14 25/2/23   11:33



La recuperación de la memoria de las víctimas LGBTI+... 15

fos y personas de vida desordenada. Los marginados, en general, 
y los homosexuales, en particular, se consideraban peligrosos so-
cialmente porque hacía tambalear las normas sociales estableci-
das. El contexto social y moral fomentaba la familia heterosexual 
y la procreación como únicos objetivos de la sexualidad debido 
a la caída de la natalidad tras la guerra. La homosexualidad era 
considerada como una enfermedad que se transmitía en los am-
bientes de la vagancia y la delincuencia, por eso había que prote-
ger especialmente a los menores, porque se les consideraba más 
débiles e influenciables. Por eso también había que separar a los 
presos homosexuales de los otros presos y rehabilitarlos.

Antes de 1954, otras leyes menores condenaban las prácticas 
homosexuales, incluyendo los códigos sobre el escándalo público 
(relaciones homosexuales en el espacio público o en el espacio 
privado a la vista del público) y abusos deshonestos (relaciones 
homosexuales entre un mayor de edad y un menor). Los mismos 
delitos existían en Francia, Alemania y Estados Unidos, y se apli-
caban también a los homosexuales. Pero una de las especifici-
dades de las autoridades españolas fue que trataron de frenar el 
desarrollo del «homosexualismo» desde principios de los años 
sesenta bajo la premisa de que la delincuencia y el turismo extran-
jero hacían aumentar la homosexualidad por una especie de con-
tagio. Esta represión aumentó a partir de la década de 1970 para 
frenar los avances sociales que se observaban en otros países, con 
los movimientos de liberación homosexual y feministas en Fran-
cia, Reino Unido y Estados Unidos, entre otros. Se trataba de de-
tener, condenar y curar a los gais, pero no a todos los gais.

Los textos legislativos afirmaban que todos los homosexua-
les debían ser condenados. Sin embargo, la aplicación de ambas 
leyes fue distinta, pues las fuentes judiciales demuestran que no 
todos los gais fueron condenados, solo los homosexuales de las 
clases humildes y algunos homosexuales pertenecientes a las cla-
ses acomodadas cuando tenían relaciones sexuales con menores. 
Los condenados eran homosexuales ligados a la «vagancia» y al 
mundo de la delincuencia, pues la mayoría no tenía «medios líci-
tos de vida» ni «domicilio fijo». Los que tenían un trabajo era bajo 
condiciones precarias: jornalero, mecánico, camarero, sastre, la-
vacoches, empleado, peón, jardinero, enfermero, albañil, obrero, 
artista, vendedor, marinero, soldador, barman, labrador, carpin-
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Geoffroy Huard y Javier Fernández Galeano16

tero, maquinista naval, dependiente, pintor, moldeador, decora-
dor, frutero, cervecero, ferroviario, bailarín, panadero, ajustador, 
vendedor de periódicos, etc. Eran, en general, personas con una 
vida errante, personas marginadas, mientras que el trabajo era un 
elemento fundamental para las autoridades franquistas.

Las autoridades policiales trataban de probar la habitualidad 
de las relaciones homosexuales, su frecuencia y las relaciones con 
la vagancia por la falta de trabajo, el ejercicio de la prostitución, la 
falta de domicilio fijo y la ausencia de medios lícitos de vida. Eran 
características fundamentales para condenar a los invertidos. Los 
jueces se apoyaban en todos estos elementos para determinar la 
«peligrosidad social» de los homosexuales, haciendo entrevistas 
con el vecindario, la familia y las empresas donde habían traba-
jado en los últimos cinco años. Los médicos forenses elaboraban 
también un informe para ayudar al juez. En sus exploraciones fí-
sicas, el análisis del vello axilar y púbico de «distribución clara-
mente femenina», una «psicomotricidad feminoide», la forma 
del ano, o las cejas depiladas eran elementos que probaban la ho-
mosexualidad y la peligrosidad social. Por tanto, todos podían 
ser detenidos, pero no todos eran condenados. Esta perspectiva 
no implica un ejercicio de revisionismo histórico, solo se trata de 
analizar cómo fue la represión franquista al colectivo LGBTI+ 
con base en las fuentes archivísticas.

Todos estos datos se conocen desde hace poco porque la me-
moria de las personas LGBT bajo el franquismo no suscitó un in-
terés inmediato tras el retorno de la democracia. Los colectivos 
lucharon durante la transición democrática para derogar la Ley 
de Peligrosidad y Rehabilitación Social  2 y lo consiguieron a fi-
nales de 1978 con la exclusión de la homosexualidad de esta ley. 
Después siguieron luchando para conseguir el derecho a vivir 
como querían. Había que dejar atrás la dictadura, y dejaron atrás 
también la memoria LGBT de la dictadura, pues había luchas 
más urgentes. Solo a partir de la ola memorialista y pro-LGBT de 
los años 2000, los militantes, periodistas e investigadores empe-
zaron a mirar hacia atrás.

2 Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social (abreviada más adelante en LPRS).
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La recuperación de la memoria de las víctimas LGBTI+... 17

En este contexto de cambio político favorable a las víctimas 
de la guerra civil y la dictadura y a las personas homosexuales, un 
antiguo represaliado condenado por homosexual por la Ley de 
Peligrosidad y Rehabilitación Social en Valencia, Antoni Ruiz, 
decidió crear la Asociación de Ex-Presos Sociales en 2004 tras 
sufrir discriminación en los años noventa por sus antecedentes 
penales durante la dictadura. A partir de ahí, Antoni Ruiz em-
pezó su lucha para conseguir la eliminación de sus antecedentes 
penales por homosexualidad durante el franquismo. Es el caso 
más mediático, pero los periodistas suelen hablar de unos cinco 
mil represaliados por su orientación sexual durante la dictadura. 
Sin embargo, esta cifra no se basa en ninguna fuente sólida. De 
momento, y son datos muy parciales porque aún en 2022 los in-
vestigadores e investigadoras no hemos podido consultar toda la 
documentación judicial en todo el Estado, podemos hablar de 
unos dos mil homosexuales represaliados a nivel judicial por su 
orientación sexual.

El reconocimiento a las personas LGBTI+ represaliadas ha 
dado lugar a una serie de actos, monumentos y homenajes desde 
el año 2005. Por ejemplo, el 20 de junio de 2005 se rindió un ho-
menaje a los presos homosexuales de Huelva encarcelados hasta 
1979, colocando una placa conmemorativa en presencia del pre-
sidente de la Asociación de Ex-Presos Sociales, Antoni Ruiz. 
Unos meses después, el 29 de septiembre, la Generalitat de Ca-
talunya rindió el primer homenaje oficial a los represaliados por 
su orientación sexual bajo el régimen franquista en el Palau Ro-
bert de Barcelona. En 2008, el Gobierno de Canarias instaló un 
hito conmemorativo en la antigua colonia agrícola penitenciaria 
de Tefía en la isla de Fuerteventura, que como campo de concen-
tración recibió a presos homosexuales, entre otros. En 2009 se 
instaló en Durango (Vizcaya) una escultura de Koldobika Jáure-
gui para recordar a las personas «perseguidas y represaliadas por 
el régimen franquista debido a su opción sexual y afectiva y que 
lucharon bajo ese régimen por vivirla en libertad»  3. En su placa 
conmemorativa, una poesía de Jon Maia reivindica la lucha del 
colectivo gay durante los cuarenta años del régimen. En 2011, el 

3 Elisa caBaLLero (2017).
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alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, inauguró un monumento con-
memorativo en el Parc de la Ciutadella. Se trata de un gran trián-
gulo invertido en el suelo, realizado con piedras negras extraídas 
de la montaña de Montjuïc, con el borde de color rosa. Repre-
senta el símbolo nazi que en los campos de exterminio distinguía 
a los gais. A finales de junio de 2017 se celebró en Pamplona el 
día del Orgullo LGTBI+, para recordar las revueltas de los gais, 
transexuales y prostitutas acosados por la policía en el bar Sto-
newall Inn de Nueva York el 28 de junio de 1969  4. La manifesta-
ción partió de la antigua estación de autobuses, un lugar simbó-
lico para la comunidad LGBTI+ porque los baños de la estación 
fueron un lugar de cruising (ligue en inglés) durante y después de 
la dictadura. Por ello se colocó una placa unos meses antes, en 
agosto de 2016, en recuerdo de las personas LGBTI+ que sufrie-
ron la represión franquista, pero sin mencionar específicamente 
la dictadura. La colocación de esta placa y de los otros actos re-
presentan un hito importante para la recuperación de la memoria 
histórica de las personas LGBT.

A nivel estatal, la Ley 52/2007, conocida como Ley de Memo-
ria Histórica, promovida por el Gobierno de Zapatero, puso en 
marcha una política estatal de rehabilitación de gais, lesbianas y 
transexuales reprimidos por el franquismo. La ley prevé una in-
demnización mínima de 4.000 euros para aquellas personas que 
pasaron en prisión entre uno y seis meses. Aquellas personas que 
estuvieron entre seis meses y tres años recibieron 8.000 euros; 
mientras que quienes estuvieron más de tres años percibieron 
12.000 euros. Hoy, a unas 150 personas se las ha indemnizado. 
La primera persona indemnizada fue Antoni Ruiz, el presidente 
de la Asociación de Ex-Presos Sociales. Recibió 4.000 euros en 
2009, tras una larga lucha individual que empezó mucho antes de 
la Ley de Memoria Histórica.

En Navarra, por ejemplo, una de las comunidades más avan-
zadas del Estado en derechos LGBTI+, la recuperación de la me-

4 Desde entonces se celebra cada año, el último sábado del mes de junio, la ma-
nifestación del orgullo en prácticamente todas las capitales del mundo occidental 
para recordar las revueltas de Stonewall consideradas como el nacimiento del mo-
vimiento gay contemporáneo.
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moria de las personas LGBTI+ es más tardía, aunque los avan-
ces legislativos a favor de la igualdad son de los más pioneros en 
el Estado desde el año 2000. En efecto, el apoyo institucional a la 
igualdad vio la luz a partir de la Ley Foral para la Igualdad Jurí-
dica de las Parejas Estables del año 2000, más conocida popular-
mente como «Ley de Parejas de Hecho», que incluía la adopción. 
Entre el final de la dictadura y la aprobación de esta ley, las reivin-
dicaciones de las asociaciones y los colectivos se enfrentaron casi 
siempre a la oposición de las instituciones. Tuvieron que luchar 
constantemente para ir consiguiendo nuevos derechos.

Las reivindicaciones memorialistas en defensa de las vícti-
mas de la guerra civil y del franquismo a principios de la década 
del 2000, por un lado, y las acciones políticas a favor de la comu-
nidad LGBT en las mismas fechas, por otro, han ido acompa-
ñadas del desarrollo del campo de los estudios LGBT dentro y 
fuera de la academia, porque la universidad era al principio rea-
cia a estas nuevas temáticas, salvo raras excepciones. De hecho, 
los primeros estudios sobre la represión de los homosexuales du-
rante el franquismo fueron de periodistas e investigadores que 
no trabajaban en la academia. Los trabajos pioneros que aporta-
ron una luz nueva a principios del siglo xxI son Redada de viole-
tas: la represión de los homosexuales durante el franquismo, de Ar-
turo Arnalte  5, y El látigo y la pluma: homosexuales en la España de 
Franco, de Fernando Olmeda  6. Ambos autores se entrevistaron 
con represaliados, condenados y jueces; consultaron una inmensa 
bibliografía, y pudieron acceder a cierta información de primera 
mano, como las memorias de la Dirección General de Institucio-
nes Penitenciarias, el archivo del Congreso de los Diputados o el 
Fondo del Consejo Supremo de Justicia Militar del Tribunal Su-
premo. Sin embargo, estos investigadores no consiguieron acce-
der a los archivos judiciales más importantes.

Desde la publicación de los libros de Arturo Arnalte y Fer-
nando Olmeda, otros investigadores han podido examinar esas 
fuentes imprescindibles, nunca consultadas desde la instaura-
ción de la democracia. Algunos han podido hacerlo en Cata-

5 Arturo arnaLte (2003).
6 Fernando oLmeda (2004).
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luña  7, otros en Canarias  8 o en Andalucía  9, otros están traba-
jando en los archivos del País Vasco  10, Valencia  11 y Madrid  12 y 
todos participan en este volumen, el primero de estas caracterís-
ticas. De hecho, Las locas en el archivo se propone reunir por pri-
mera vez en un libro a todos los investigadores e investigadoras 
que trabajan sobre este tema a partir de fuentes inexploradas en 
archivos estatales, internacionales, personales y de historias de 
vida. Este libro pretende, así, llenar una laguna sobre la disiden-
cia sexual durante la guerra civil y el franquismo, generando in-
tercambios y líneas de indagación comunes para investigadores 
que venían trabajando de forma aislada. En los últimos años, este 
campo se ha ido desarrollando y nuestros trabajos se han nutrido 
mutuamente. El objetivo de esta obra consiste, pues, en aportar 
una visión más precisa y específica que rompa con la simplifica-
ción general y maniquea sobre «los homosexuales condenados» 
bajo el franquismo como si fuera un bloque homogéneo y cons-
tante durante casi cuarenta años. Pretendemos demostrar, por el 
contrario, que existió una gran diversidad en este mundo alterna-
tivo, con sus particularidades desde la década de 1940 hasta los 
años ochenta. Por ejemplo, hasta ahora no había ningún estudio 
sobre el periodo de posguerra. Sin embargo, los trabajos de Mi-
guel Alonso y Abel Díaz que abren este volumen desvelan cómo 
el ejército franquista persiguió la homosexualidad y cómo funcio-
naba el nuevo régimen sexual que instauró el franquismo sin caer 
en generalidades, sino basándose en documentación de archivo 
que nadie había localizado.

7 Víctor Bedoya (2008); Lucas pLatero (2009); Geoffroy huard (2014, 2020 y 
2021); Javier fernández GaLeano (2016, 2021 y 2022), y Guillermo portILLa (2019).

8 Víctor ramírez (2019).
9 Rafael cáceres ferIa y José María vaLcuende (2021); Javier fernández Ga-

Leano (2016, 2021 y 2022), y Javier cuevas deL BarrIo y Ángelo nestore (2022).
10 Abel díaz (2019). Carlos Álvarez Fernández está consultando diversos ar-

chivos en el País Vasco.
11 Javier Fernández Galeano está consultando los fondos de Vagos y Maleantes. 

Véase Roberto moLIna (2019).
12 Los Juzgados Especiales de Vagos y Maleantes y los de Peligrosidad y Reha-

bilitación Social de Madrid tenían jurisdicción en Madrid, Guadalajara, Cuenca, 
Toledo, Ciudad Real, Segovia, Ávila, Salamanca, Cáceres y Badajoz. Véase Geoffroy 
huard (2014, 2020, 2021a y 2021b). Moisés Fernández Cano está consultando los 
fondos de Vagos y Maleantes de Madrid. Otros como Jon Jiménez tratan de consul-
tar los archivos relativos a Navarra.
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