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1. Introducción 
Que la fiesta no es solo una fiesta es el punto de partida más primigenio de este proyecto. 

El paradigma ha cambiado, algo se ha roto. Las formas de entender lo que nos rodea y de 

vivir como sociedad ya no se quedan necesariamente en la superficie. Cuesta encontrar 

los puntos precisos en el bagaje cultural de la historia de la humanidad que permitan 

comprender qué es lo que ha variado tanto como para que la fiesta, en sí misma y como 

ha sido leída por los años de los años, ya no sea simplemente una fiesta. Y no es ningún 

sinsentido. El compendio de definiciones académicas que acotan lo que se entiende por 

fiesta como un acto o conjunto de actos organizados para la diversión o disfrute de una 

colectividad (Real Academia Española, s.f., definición 4) queda obsoleto si nos ubicamos 

en el medio del salto paradigmático hacia una era de pospandemia instalada en el Internet 

y la globalización masiva. Tampoco es algo nuevo, pues la fiesta ha sido mucho más que 

una fiesta desde hace ya un buen tiempo, pero para aclarar algo tan primario hay que 

ponerse en antecedentes.  

El colectivo LGTBIQ+, como cualquier otra minoría e identidad disidente que haya sido 

oprimida con fuerza por los sistemas de conducta social preestablecidos, comprende –o 

percibe desde otro prisma– que la fiesta no es solamente un acto para la diversión o el 

disfrute de una colectividad. Y es que de entender los clubs como punto de creación de 

comunidades seguras, de vibrar al ritmo de la música como si una liberación divina de los 

prejuicios pudiera alcanzarse, de las denostadas ‘raves’ como elemento disruptivo en el 

marco de la normalidad y de resistencia a las políticas represivas va también, para 

sorpresa de algunos sectores más conservadores, eso de la fiesta. De festejar como vía 

de escape, pero también como reivindicación. De que la cultura de club, con cada una 

de sus luces y sombras, existe y debe de permanecer visible para entender el devenir de 

infinitud de dinámicas humanas que, a pesar de la contemporánea pátina de maleabilidad 

que todo lo recubre, se sienten perennes aún en la actualidad. 

Patrick Thévenin, antiguo redactor jefe de la francesa y ‘underground’ Trax Magazine, 

publicaba en junio de 2016 su opinión en Let’s not forget it was LGBT clubs that brought 

us the straight club culture of today, un artículo que se inicia indicando que “hay algo en 

los clubs y discotecas LGBT que la mayoría de las personas heterosexuales nunca 
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entenderán, un lado que se pierden por completo, un ethos que se les escapa entre los 

dedos”. De ese estilo de vida diferencial y su invisibilidad aprendida nace también este 

proyecto. De cómo todo lo que se ha enturbiado significa muchas, pero que muchas 

cosas. De lo que no nos han contado. De lo que sucede en el viaje que supone transitar 

del armario a la ‘rave’.  

El proyecto se centra en esa premisa, la de la cultura club LGTBIQ+ como un espacio 

de empoderamiento, liberación y disidencia, con la intención final de mostrar la otra 

cara de la moneda y con un propósito práctico ambicioso: elaborar una propuesta editorial 

consistente para la creación y posterior publicación de un libro centrado en la cultura 

de club LGTBI+ y ‘queer’ en España y el resto del mundo. Con la retrospectiva 

internacional suficiente para ser capaces de identificar de dónde venimos, qué es lo que 

ha sucedido hasta ahora en el ejercicio de la excarcelación que el ocio nocturno supone y 

hacia dónde apunta el nuevo viraje de las dinámicas en los clubs para con el colectivo de 

cara al futuro –y no tan futuro– pospandémico tras la crisis de la COVID-19. Desde algo 

tan mínimo como empoderarse dentro de un local, moviéndose al son de una música y 

vistiendo lo que cada uno guste, hasta la dinamización de nuevos relatos y narrativas 

contraculturales que se escapan de lo hegemónico y que todo lo previo consigue. Del 

armario a la rave: la cultura club LGTBIQ+ que ha creado (y crea) comunidad 

recogerá, paralelamente, la instrumentalización capitalista del movimiento ‘queer’. 

También el retorno forzoso al ‘underground’, la creación de nuevas dinámicas con la 

llegada de las redes sociales o el legado cultural de la fiesta LGTBIQ+, pero sin obviar 

hitos históricos para el colectivo que permiten contextualizar con una mayor precisión, 

como los disturbios de Stonewall, la llegada del ‘acid house’ al Reino Unido, el ‘techno’ 

unificador de Berlín e incluso la ‘Ruta Destroy’ valenciana. Todo esto y más tratando de 

entender y acompañar al lector en ese viaje. Todo para constatar que la fiesta es mucho 

más que una fiesta. Y que, en realidad, siempre lo ha sido. 

2. Justificación 
2.1 Justificación del tema 

Es inevitable tener en consideración que una de las motivaciones principales para la 

elección de este tema nace de la experiencia personal y el haber sido capaz de entender 
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los espacios de ocio nocturno que la comunidad LGTBIQ+ –entendiéndose dentro de este 

término paraguas un compendio de sexualidades, identidades y expresiones de género 

disidentes en los sistemas sociales convencionales– frecuenta con más asiduidad. 

Espacios que, inapelablemente, se desmarcan en muchos aspectos –la música, la 

estética, el baile e incluso las relaciones interpersonales– de los clubs o discotecas a los 

que acuden los individuos leídos dentro de la norma, o, sin ahondar en demasía, a los que 

pueden asistir sin sufrir de forma directa el ejercicio de ningún tipo de violencia para con 

ellos.  

En esta pretensión de dar con las luces de un mundo ensombrecido, en muchas 

ocasiones desde los medios de comunicación y bajo términos como el “ambiente”, las 

“saunas” o las ‘raves’, la intención es también acotar la búsqueda de información a lo 

sucedido, lo que sucede y lo que previsiblemente sucederá en este ámbito dentro del 

territorio español. Sin obviar, como se indica en la introducción, el bagaje cultural 

internacional que hay detrás de todos los movimientos dentro de la cultura de club por los 

que, desde hace décadas, las minorías han visto una oportunidad y una seguridad para 

congregarse y crear comunidades. Siempre con el concepto, ciertamente simbólico, del 

viaje bien presente. Un viaje por los lugares del planeta dónde eventos relacionados con 

la materia han sucedido para entender y explicar la actualidad. Un viaje desde la 

Transición española hasta los tiempos posteriores al encierro global que supuso la 

COVID-19. Un viaje desde la marginalidad y la contingencia hasta la lucha por la 

liberación que el capitalismo ha llegado a utilizar como una herramienta más de las 

dinámicas de consumo. Un viaje que no se arraigue a lo superficial. 

2.2 Justificación del proyecto 

De todo lo anterior nace también la premisa Del armario a la rave, frase llamativa y a la 

vez cargada de significado. Premisa que sirve como hilo conductor –y título– de este 

proyecto que consiste en llevar a cabo todo el proceso previo de preparación para la 

publicación de un libro de tipología periodística y enmarcado dentro del ámbito de la 

cultura, pues no deja de tratarse de un proyecto editorial con la cultura de club como eje 

transversal que todos y cada uno de los capítulos tendrá en cuenta. Desde este concepto, 

más allá de la literalidad significante y atendiendo en todo momento también a la idea 

constante de un viaje entre dos puntos diferenciados en el que suceden acontecimientos 
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de conveniente importancia, las palabras “armario” y “rave” se comprenden de igual 

manera como sinónimos del paso desde la represión a la celebración de la disidencia. 

Dejando de lado cuestiones de contenido, estructura y aspectos formales del libro en sí 

mismo que se detallarán en los puntos 6.2, 6.3 y 6.4 de este documento, cabe entender 

que la justificación de calendarizar, agrupar, ordenar y convertir la historia de la cultura de 

club LGTBIQ+ en un producto publicable tampoco es arbitraria. Y es que, a pesar de que 

existen publicaciones académicas y editoriales en cuanto a estas formas alternas de 

entender la fiesta –se detalla el estado del arte en el punto 6.1– y pueden encontrarse 

referencias, la bibliografía no es extensa e impera también el silencio periodístico. Este 

vacío se acentúa todavía más en España, donde, por ejemplo y de acuerdo con los 

medios, la cultura de club presenta un modelo que no acaba de cautivar a los jóvenes 

(Sisí, 2016) tanto como en otros puntos del norte de Europa. Aprovechando un hueco que 

persiste, el libro resultante de este proyecto pretende explicar esas historias no explicadas 

del mundo de la noche sin pasar detalles por alto, dándoles su respectiva importancia e 

ilustrando a las personas interesadas en leerlas con tal de fomentar un cambio en la 

visión popular sobre la intangible pero necesaria relación entre los clubes y las minorías. 

3. Objetivos 
En los siguientes dos puntos se especifican los objetivos principales sobre los que se 

sostiene este proyecto y alrededor de los cuales se trabajará, siguiendo los criterios 

metodológicos concretados en el punto 4 en todo momento. Se expone, también, la 

finalidad práctica que se pretende llevar a cabo a raíz de los objetivos principales y que 

servirá como presentación material del trabajo teórico previo. 

De la pretensión de acotar el trabajo teórico a este, un campo sobre el que existe 

información extensa, pero a la vez difusa y en algunos aspectos insuficiente, se extraen 

los siguientes objetivos principales: 

• Demostrar la forma en la que los espacios de ocio nocturno empoderan al 

colectivo LGTBIQ+. Comprendiendo, también, el ejercicio de construcción de 

comunidad y dinamización de narrativas políticas contraculturales que se nutre del 

concepto de la ‘rave’. 
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• Exponer un recorrido histórico por los lugares más emblemáticos del mundo 

en los que el colectivo LGTBIQ+ ha creado comunidad en espacios de ocio 

nocturno. Desde los incipientes movimientos de la década de los 70 y hasta el auge 

de las redes sociales –con la creación de nuevos relatos a través de las plataformas 

de Internet– en la actualidad pospandémica surgida de la COVID-19. 

• Constatar la instrumentalización de la fiesta, ocio y cultura de club LGTBIQ+, 

así como de las formas de vida ‘queer’, por parte de los sistemas capitalistas. Se 

ahondará en términos de hiperglobalización y el nacimiento del “capitalismo rosa” 

para ofrecer una base con la que desgranar la vuelta al ‘underground’ de los 

movimientos de ‘queer clubbing’ en España. 

3.1 Objetivo práctico 
Como se indica en la introducción de este punto, de los objetivos principales se pretende 

extraer también una perspectiva teórica profunda que lleva a un objetivo práctico: 

• La aplicación en formato de libro periodístico de tipo cultural presentado a modo de 

viaje desde la opresión hasta la liberación que la fiesta proporciona al colectivo 

LGTBIQ+.  

Periodístico, porque está basado en la mirada del periodista que lo escribe y se 

desarrollará desde máximas de la disciplina como la objetividad, la veracidad, la 

independencia de influencias externas, el interés público, la responsabilidad o la 

pluralidad con ética y rigor en la investigación. 

Sirviendo también como puesta en común y ejercicio del diálogo entre todos los autores 

que han ofrecido información sobre la materia, de modo que esta quede ordenada y 

contextualizada con la mayor precisión posible. La intención del libro, también, es divulgar 

la información recogida a través de un producto ameno y más digerible que un ensayo 

académico. 
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4. Metodología 
Para esclarecer la panorámica de los diferentes apartados que componen el esqueleto del 

proyecto, este se ha dividido, tras la exposición de los puntos introductorios y obviando las 

necesarias conclusiones y bibliografía del trabajo académico, en dos grandes secciones 

diferenciadas. La primera será un extenso marco teórico –punto 5– que se comprenderá 

como la presentación de las primeras pinceladas de información existente sobre las que 

se empezará a trabajar en la escritura del libro y que se nutrirá de un volcado 

bibliográfico. La segunda de las grandes secciones será el proceso editorial –punto 6– 

que terminará con las bases para una futura creación y escritura del libro. 

4.1 Volcado bibliográfico 
El volcado bibliográfico será el primero y más sustancial de los métodos que se utilizarán 

a lo largo del desarrollo del trabajo para recabar la información que servirá de marco 

teórico inicial y, posteriormente, como base de conocimientos sobre los que desarrollar la 

escritura del libro. Este volcado bibliográfico se pondrá en contexto a modo de discusión y 

puesta en común de las diferentes teorías e informaciones ya publicadas –véanse libros, 

ensayos académicos, artículos y fuentes bibliográficas de otra índole, así como 

documentos audiovisuales, series televisivas, documentales o películas– por autores que 

han ahondado en la materia de la cultura de club y ‘rave’ en sí misma, su extrapolación al 

mundo de la noche LGTBIQ+ en España y otros lugares del mundo, siendo los Estados 

Unidos, el Reino Unido y las ciudades de Berlín y París los puntos estratégicos elegidos. 

Se dialogará, también, con la información del presente pospandémico y el conocimiento 

situado. 

4.2 Creación y escritura del libro 

El proceso de creación del libro no se llevará a cabo de manera completa, pues esta no 

deja de ser una propuesta de proyecto editorial que, si bien busca ser publicada en un 

futuro próximo, no se puede dar por terminada considerando la limitación de tiempos. De 

este modo, se presentará una conceptualización del producto y la construcción del inicio 

del capítulo piloto del mismo, que servirán como ejemplo y primeros pasos para empezar 

con la escritura del libro al completo. Cabe destacar que el producto cultural resultante se 

�13



basará, mayormente, en la bibliografía vertida en el marco teórico, pero de forma más 

extensa. Esto sucederá, sobre todo, en los primeros capítulos, ya que cuanto más se 

aproxime al presente –dónde hay más silencio informativo– el hilo narrativo empezará a 

incluir testimonios personales y experiencias extraídos a través de entrevistas que se 

realizarán a posteriori de la finalización de esta propuesta de proyecto. Se incluye el 

cronograma con la concreción de los tiempos del proceso de escritura en el anexo 1. 

�14



5. Marco teórico 
Atendiendo al gran volumen de información por consultar, así como a la cantidad de 

ámbitos de la materia en los que se quiere ahondar para tener una base consistente que 

permita abarcar todos los datos que este ambicioso proyecto propone incluir, este marco 

teórico se servirá como las primeras pinceladas de los contenidos del libro. Por tanto, y 

por cuestiones logísticas, no toda la información posible de recabar se incluye aquí, pues 

esta no deja de ser una propuesta editorial –que se desmarca de la investigación estricta– 

y un anticipo de lo que se desarrollaría, con una mayor precisión, en los meses 

posteriores y durante el proceso de escritura. 

5.1 Cultura club y ‘rave’ LGTBIQ+: una aproximación histórica a las 
fiestas ‘queer’ 

En este punto se concretan los conceptos clave del trabajo y se acota la temporalidad de 

los acontecimientos históricos a considerar, siendo el periodo comprendido entre la 

década de los 70 y el principio del año 2023 –más de dos años después de los 

primeros contagios por la enfermedad del COVID-19 (2019), con una situación más 

relajada y menos restrictiva a escala global– el elegido. 

5.1.1 Qué es la cultura de club 
Dar con una definición académica de lo que se entiende por “cultura de club” es complejo 

porque son muchos los autores que han convergido y, a su vez, diferido en opinión a la 

hora de acotar el término con el paso de los años. Sí que puede sacarse en claro que la 

cultura de club, aun siendo un concepto ciertamente subjetivo a ojos del que lo haya 

definido, ha experimentado diversas metamorfosis a lo largo de la historia, pero siempre 

bajo el amparo de percibirse como uno de los mayores fenómenos sociales y culturales 

de las últimas cuarenta décadas (Hutson, 2000; Reynolds, 1998). Fenómeno 

intrínsecamente ligado a la juventud que se desarrolla en torno a los clubes nocturnos, la 

música electrónica y el baile, y que además se caracteriza por crear espacios idóneos 

para la creatividad, la moda, la identidad colectiva y la búsqueda de experiencias 

sensoriales intensas (Thornton, 1996). La cultura de club, teniendo en el centro de su 

significado el festejo y el disfrute junto a más individuos en un espacio determinado, ha 

sido entendida por los teóricos como una forma de práctica hedonista a través del turismo 
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(Currie, 1997), una búsqueda de placer y relajación alejada del ajetreo cotidiano 

(Goulding, Shankar, & Elliott, 2002) e incluso una herramienta del capitalismo –o máquina 

de hacer dinero– mediada por la industria de las experiencias del ocio nocturno (Goulding, 

Shankar, Elliott, & Canniford, 2009). Esto último, especialmente, en lugares de Europa 

como el Reino Unido, Alemania o la isla española de Ibiza. Se trata de un concepto 

maleable que, también con el paso del tiempo y ubicado en los contextos pertinentes, ha 

tomado otras cuestiones en cuenta como el ejercicio y manifestación cultural de la 

liberación estética (Graburn, 1989). Sucede algo similar con el interclasismo y el flujo de 

identidades dispares (Bennett, 1999) y la acentuación de la sensorialidad sobre la 

fisicalidad –ligada mayormente y de forma histórica al consumo de drogas– (Franklin & 

Crang, 2001), algo que se asocia de manera directa a una enfatización del ritmo sobre la 

lírica de las canciones que se reproducen en los lugares destinados a su práctica. Y es 

que hablar de cultura de club nos remite, también, a la cultura del baile como un método 

particular y reflexivo de reconfigurar los lazos sociales entre la juventud (Rief, 2009). La 

mente apagada, porque el cuerpo se limita a vibrar dentro en un espacio donde el mundo 

real queda desvirtuado mediante ceremonias y rituales concretos que paralizan las 

convenciones y cuyos interventores saben de antemano que solo podrán tener para su 

deleite por un tiempo limitado en lo que se siente una especie de ensoñación tribal 

(Gardiner & Maffesoli, 1997).  

 5.1.1.1 El movimiento ‘rave’ y la disidencia política en la fiesta 

Dejando de lado la retrospectiva histórica y geográfica necesaria que se concreta en el 

punto 5.1.2.3 de este documento, de la cultura de club –y a pesar de ser conceptos 

hermanados– se desprende también el concepto de la “cultura ‘rave’”, leído también como 

un movimiento disruptivo de alcance social. Etimológicamente, ‘rave’ es un término inglés 

que el diccionario de Cambridge acota como un “evento donde gente joven baila música 

electrónica y, a veces, toma drogas ilegales” que se originó en el Reino Unido de los 80. 

Sin embargo, es de recibo tener en consideración muchos otros aspectos, pues esta 

definición también quedaría amparada dentro del compendio de interpretaciones teóricas 

de la cultura de club en sí misma. El elemento diferencial de las ‘raves’ es su asociación 

con la resistencia frente a las estructuras de poder, así como la reapropiación cultural de 

la fiesta por parte de la juventud (Ott & Herman, 2003) con eventos duraderos y apolíticos 

llevados a cabo en espacios no capitalizados, como naves industriales o lugares 
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abandonados y con una predominancia de la música electrónica. También desde el 

prisma de los rituales y más allá de quedar empañadas por su ilegalidad, las ‘raves’ han 

sido entendidas por algunos teóricos como una encarnación codificada de valores 

representados en cánticos (Strathern & Stewart, 2007) en una alusión directa a cuánto 

difieren de una fiesta celebrada en un club convencional. Una forma de entender unos 

espacios donde la juventud podía escapar de las restricciones de la sociedad de consumo 

y la moralidad convencional para encontrar comunidades de iguales en las que sentirse 

libres de expresar sus deseos y pasiones sin juicios ni censuras (Reynolds, 1998). 

Comparte con la cultura de club, y resalta quizás aún más, la pretensión de oponerse a 

cualquier forma de dominación ejercida sobre las identidades disidentes. Lo hace a través 

de un carácter discursivo ‘underground’ –“que tiene un carácter contestatario, crítico o 

experimental y está al margen de los circuitos comerciales habituales”, de acuerdo con el 

diccionario de Oxford–, la apropiación espacial sobre la que construir una nueva forma de 

entender las relaciones interpersonales (Certeau, 1996) y bajo las premisas 

incontestables de la paz, el amor, la unidad y el respeto –el acrónimo inglés PLUR para 

los conceptos ‘peace’, ‘love’, ‘unity’ y ‘respect’– como pautas morales para participar de 

ellas (LaGassa, 1996). En una ‘rave’, ni siquiera un empresario de discotecas tiene 

potestad de control alguna, y solamente prima la fiesta en esencia. 

5.1.2 La cultura de club y ‘rave’ LGTBIQ+ alrededor del mundo 
La cultura de club LGTBIQ+, así como las ‘raves’ y su intrínseca inclusión del colectivo, ha 

evolucionado y se ha expandido alrededor del mundo a lo largo de las últimas décadas 

con la cada vez más presente lucha por la igualdad de los derechos sociales y humanos. 

En Global Tribe: Technology, Spirituality and Psytrance (2012), Graham St. John habla de 

“una transformación significativa desde sus orígenes en la escena ‘acid house’ de Reino 

Unido en la década de 1980 hasta su actualidad, como un fenómeno global de música 

electrónica y festivales masivos, que combina elementos de la contracultura, la 

espiritualidad y la tecnología”. De cada una de estas décadas se extraen momentos 

claves en la historia del fenómeno. En 1960, el movimiento por los derechos civiles en 

Estados Unidos trajo consigo una creciente conciencia de la discriminación contra las 

personas de color y personas LGTBIQ+. Por aquel entonces, la ciudad de Nueva York se 

convirtió en lugar de referencia del movimiento, con el inicio de la subcultura del baile de 

salón o 'ballroom' que promovía la inclusión en eventos alejados de la estigmatización 
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ejercida desde el poder. En la década de 1970, el colectivo comienza a organizarse en la 

creación de espacios seguros para socializar y divertirse —se crea el Stonewall Inn en 

Nueva York, bar gay emblemático en la historia de las reivindicaciones— mientras que en 

Europa empiezan a surgir, también, las primeras discotecas para la comunidad gay. En 

los 80 se produce la expansión de la cultura ‘rave’ con la aparición de la música 

electrónica y el auge de las drogas de diseño. Fue una época de surgimiento de espacios 

para la exploración del género y la sexualidad, así como de resistencia frente a la 

opresión de la comunidad LGTBIQ+ alrededor del mundo. La década de 1990 queda 

marcada por la consolidación del género musical gracias al desarrollo de la tecnología y 

festivales masivos, y los 2000 significan la expansión a través de las redes sociales y las 

tecnologías móviles y con el aumento de la visibilidad de presencia de personas no 

binarias e identidades de género disidentes. Hasta el día de hoy, en que esta subcultura 

‘underground’ y cultural ha virado hasta ser una forma de entretenimiento ‘mainstream’ y 

global caracterizada por la comercialización, la homogeneización y la espectacularización 

(Thornton, 1996). 

 5.1.2.1 Estados Unidos: Stonewall, Disco y antirracismo 

Si un país puede presumir de una historia densa 

y rica a la vez que compleja en lo que respecta 

a la cultura LGTBIQ+, ese lugar son los Estados 

Unidos. Fue allí, concretamente en la ciudad de 

Nueva York y en junio de 1969, donde tuvo lugar 

uno de los acontecimientos clave en el 

desarrollo de las reivindicaciones del colectivo. 

La redada del bar gay Stonewall Inn, ubicado en 

el barrio de Greenwich Village, desató una serie 

de protestas y disturbios contra la discriminación 

y el acoso policial y terminó por convertirse en 

todo un hito del movimiento moderno por los 

derechos LGTBIQ+ en todo el mundo. Martin 

Duberman (1993) definió el motín como un 

evento que “marcó el comienzo de una nueva 

era en la lucha por los derechos de la 
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Figura 1. Los manifestantes toman las calles 
después de los disturbios de Stonewall en Nueva 

York. / Fuente: Leonard Fink/El Archivo de Historia 
Nacional del Centro Comunitario LGBT



comunidad LGTBIQ+ en Estados Unidos”. Un tiempo más tarde y a finales de la década 

de 1970, sucede otro fenómeno cultural de impacto con la popularización de la música 

disco, convirtiéndose este género en “un catalizador para la liberación sexual, la igualdad 

racial y la inclusión de las minorías” (Lawrence, 2004). Además, esta cultura se vio muy 

influenciada por la lucha antirracista, dado que muchos artistas negros como Gloria 

Gaynor y Donna Summer fueron iconos y líderes del movimiento. De hecho, la lucha 

contra el racismo en los Estados Unidos liga con las reivindicaciones de la comunidad 

LGTBIQ+, pues las personas negras del colectivo estaban todavía más discriminadas y 

oprimidas. En la década de 1980, grupos como Queer Nation y ACT UP, que estaban 

liderados por personas trans y negras, unieron fuerzas por la justicia racial y la igualdad. 

Shana L. Redmon (2020) lo relacionó con la música y la cultura de club LGTBIQ+, 

asegurando que ambas “se han involucrado en la lucha contra el racismo y la defensa de 

los derechos civiles” a través de la organización de eventos que promocionan la inclusión 

y la diversidad.  

 5.1.2.2 La escena ‘ballroom’ neoyorquina y 'Paris is Burning' 

También en los Estados Unidos y, de nuevo, en la ciudad de Nueva York se originaba en 

la década de 1980 la escena ‘ballroom’, una subcultura de baile que perduró durante la 

década de los 90 en la que la comunidad LGTBIQ+ afroamericana y latina organizaba 

eventos en salones de la ciudad donde los participantes competían en diferentes 

categorías de baile —‘vogue’, ‘waacking’ y ‘house’ eran los estilos predominantes— y de 

vestuario y comportamiento —que incluían ‘drag’, ‘butch queen’, ‘femme queen’ o 

‘transgender’, entre otras muchas—. Más allá de esto, estos espacios se convirtieron en 

un lugar seguro para muchas personas del colectivo que se alejaban de la discriminación 

y buscaban un espacio en el que poder experimentar y expresar su identidad de género y 

sexualidad de una manera creativa y liberadora (Bailey, 2013). La ‘performance’ y la 

construcción de la identidad a través de la moda y la actuación también tomaban una 

dimensión política, siendo el 'ballroom' un espacio de resistencia en el que las personas 

podían desafiar las normas de género y sexualidad dominantes mientras construían 

alternativas a través de la expresión creativa (Butler, 1996). Además, la escena ‘ballroom’ 

tuvo un impacto significativo en el devenir de la cultura popular, siendo un ejemplo 

paradigmático el modo en que la cantante Madonna adoptó el estilo de baile ‘voguing’ en 

su canción Vogue (1990). Uno de los documentales más influyentes acerca de esta 
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subcultura es Paris is Burning (1990), dirigido por Jennie Livingston. El film seguía la vida 

de la comunidad ‘drag’ y ‘ballroom’ de Nueva York en la década de los 80 y sirvió como 

fuente de inspiración y empoderamiento para la comunidad LGTBIQ+ y las personas 

negras. 

 5.1.2.3 Reino Unido: el auge del ‘acid house’ y la ‘rave’ 

Entre finales de la década de los 80 y principios de los 90, el Reino Unido fue un lugar 

clave para el auge de la ‘rave’ de la mano de la cultura ‘acid house’ que había nacido en 

Chicago. Cultura que, en sus inicios, se 

sostenía sobre el subgénero homónimo de la 

música ‘house’ y unos sonidos electrónicos 

más crudos producidos por el sintetizador 

Roland TB 303. La cultura ‘rave’ en sí misma 

surgió como una respuesta a la represión y 

alienación que muchos jóvenes británicos 

sentían en ese momento, ofreciendo estas 

fiestas apolíticas una forma de escape y 

creación de comunidad con personas que 

compartían experiencias e intereses. Es por 

esto que las fiestas ‘rave’ eran también 

frecuentadas a menudo por miembros de la 

comunidad LGTBIQ+, que las percibían un 
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Figura 2. Imagen del documental Paris is Burning. / 
Fuente: Everett Collection

Figura 3. Camiseta con el emblemático estampado 
de 'smiley'. / Fuente: David Swindells/PYMCA



lugar seguro, pues eran espacios donde se podía experimentar con la identidad y la 

sexualidad sin temor a ser juzgado o castigado (Haritaworn, 2015). Por ende, la música y 

la cultura ‘rave’ también tuvieron un impacto significativo en la cultura ‘queer’ del Reino 

Unido a largo plazo. La moda ‘rave’, que se caracterizaba por usar prendas holgadas y 

coloridas, los pantalones ‘baggy’ y las camisetas con estampados de ‘smiley’, se convirtió 

también en una forma de expresión y autenticidad para muchos miembros de la 

comunidad LGTBIQ+. Aun así, estos espacios libres de prejuicios y pro-inclusión que 

permitían a las personas normativamente disidentes fortalecer vínculos lejos de la 

marginación social —teniendo en cuenta que las ‘raves’ no eran absolutamente inclusivas 

y todavía se daba la discriminación y marginación para con la comunidad LGTBIQ+ en 

muchas ocasiones— y bajo una política de subversión en la que la experiencia ‘rave’ se 

convertía en una forma de resistencia contra el poder y la dominación cultural también 

tenían un lado oscuro. El consumo de drogas, especialmente el éxtasis, se convirtió con el 

tiempo en parte integral de la cultura ‘rave’ y los asistentes usaban las sustancias para 

potenciar la experiencia de inmersión musical y conexión interpersonal. Esto supuso un 

cierto impacto negativo en la comunidad LGTBIQ+ y llevó a un aumento de la violencia, la 

delincuencia, la vulnerabilidad y la exposición a situaciones peligrosas. Como 

consecuencia, el gobierno británico reprimió el movimiento y en 1994 se aprobó la 

Criminal Justice and Public Order Act o Ley de Justicia Penal y Orden Público. La medida 

fue vista como una forma de controlar y reprimir la subcultura ‘rave’ y la música 

electrónica, y muchos argumentaron que estaba motivada por la homofobia y la 

discriminación contra la comunidad LGTBIQ+ (Collin, 2009). 

 5.1.2.4 Del ‘house’ de Chicago al ‘techno’ de Berlín 

Uno de los subgéneros más influyentes en la historia de la música electrónica es el 

‘house’, que surgía en Chicago en la década de 1980 y se caracteriza por la combinación 

de ‘samples’ vocales y sintetizadores con un bajo profundo y ritmo repetitivo de batería de 

cuatro por cuatro. Rápidamente se convirtió en parte integral de la escena musical de la 

ciudad y dio a luz una cultura de club emergente que era inclusiva, receptiva a los 

marginados sexuales y raciales y que conectó rápidamente con la comunidad LGTBIQ+ 

de la zona. En la misma década, pero a muchos kilómetros de distancia y en un 

paradigma social y político completamente diferente, en la ciudad alemana de Berlín 

surgía otro subgénero electrónico que empezaba a tener un impacto significativo en la 
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escena musical de la mano de unos sonidos oscuros y minimalistas que se nutrían de la 

electrónica experimental de Detroit: el ‘techno’. Desde sus inicios en los clubes 

clandestinos de la Alemania comunista hasta los grandes eventos de la actualidad, el 

‘techno’ de Berlín abrazaba la diversidad y la inclusión y atrajo a una audiencia diversa y 

apasionada. En los 80, cuando la ciudad estaba dividida por el Muro, surgieron los 

primeros clubes en la parte oeste de la ciudad, pero no fue hasta la década de los 90 que 

el 'techno' se convertía en el sonido emblemático de la parte este de la ciudad en clubes 

que florecían de antiguos espacios industriales y almacenes abandonados. El ‘techno’ en 

Berlín creció en un ambiente de creatividad y libertad, donde los jóvenes artistas se 

reunían para escapar de la opresión política y crear música que se destacaba por su 

energía y atrevimiento, y precisamente por este pretexto se potenciaba la creación de 

lugares de reunión para la comunidad LGTBIQ+ en una capital europea. Clubes míticos 

como el Tresor, el E-Werk, Berghain —reconvertido en un reclamo de masas mundial en 

la actualidad por su política de exclusividad— o el fetichista KitKatClub se convirtieron 

bien rápido en refugios seguros a la vez que plataformas para la creatividad y la expresión 

de género. Al fin y al cabo, la escena ‘techno’ de la capital de Alemania se desarrolló en 

una época en la que la misma ciudad estaba experimentando una gran cantidad de 

cambios sociales y políticos. Un fenómeno que creció en un ambiente donde los jóvenes 

�22

Figura 4. 'Rave' de 'acid house'. / Fuente: David Swindells - PYMCA



artistas se reunían para escapar de la opresión política y crear música que destacaba por 

su energía y atrevimiento. En contraposición al ‘house’ de Chicago, el ‘techno’ berlinés 

nació más oscuro y buscando la experiencia emocional a través de la música. Esta 

escena ha evolucionado con el paso del tiempo, siendo la década de los 2000 un periodo 

de abundancia y creación de comunidad dentro de los clubs y 'raves' de la ciudad, que 

atraían a una audiencia cada vez más diversa. La fiesta Love Parade, un festival de 

música electrónica y desfile que se originó en 1989 en Berlín Oeste, se empezó a celebrar 

cada verano y se convirtió en un evento internacional que aun a día de hoy atrae a miles 

de personas de la comunidad LGTBIQ+ de todo el mundo. 

 5.1.2.5 El París de los 90 y la escena club lesbiana 

Durante la década de 1990, la ciudad de París también fue testigo del florecimiento de la 

cultura gay y, especialmente, la cultura de club lésbica. La escena de clubes nocturnos 

para mujeres lesbianas y personas ‘quee’' se expandió y terminó por convertirse en un 

lugar seguro y acogedor para la comunidad LGTBIQ+ de la ciudad. En una época de 

efervescencia cultural y social de la que surgieron numerosos movimientos y subculturas, 

uno de los clubes más emblemáticos fue Le Pulp, que abrió sus puertas en el distrito 11 

de la capital francesa en 1997 y permaneció abierto hasta el 2007. En este espacio, que 
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Figura 5. Miles de personas reunidas para el Love Parade. / 
Fuente: Tilman Brembs - Exberliner



se hizo famoso en tiempo récord por su música electrónica y el ambiente hospitalario y 

vibrante que proporcionaba al colectivo, aconteció un reputado punto de encuentro para 

mujeres lesbianas y bisexuales de todas las edades. Cabe destacar que no solo los 

clubes nocturnos jugaron un rol clave en la escena lesbiana de la ciudad, y es que 

también hubo muchas cafeterías y bares parisinos que se vieron reconvertidos en lugares 

de reunión y hermanamiento para las lesbianas. 

5.1.3 La cultura de club LGTBIQ+ en España 
En España existe una cultura de club LGTBIQ+ vibrante y diversa, congregada 

mayormente en las grandes ciudades de la península, con muchos lugares donde se 

celebra la diversidad sexual y de género y se promueve la inclusión y el respeto para con 

todas las identidades. A lo largo del tiempo y en función de los cambios sociales, la 

escena LGTBIQ+ española ha variado, terminando por consagrarse en Madrid con el 

barrio de Chueca como epicentro de la vida nocturna del colectivo con acceso a todo tipo 

de bares de tapas y cervezas y clubes —como el emblemático Black & White, que abrió 

sus puertas a principios de los 80— y discotecas. Todos ellos espacios donde se 

promueve la cultura LGTBIQ+ a través de la música, el arte y otras expresiones culturales, 

y donde se pueden encontrar referentes. Y el de la capital no es un caso aislado. El barrio 

del Eixample de Barcelona es también conocido como distrito gay de la ciudad condal, 

con clubes míticos como el Arena, que abrió sus puertas en 1996, o el gótico y fetichista 

The Black Room. Valencia, Sevilla o Bilbao son otras de las ciudades españolas donde se 

organizan cada vez más espectáculos de ‘drag queens’ o eventos especiales para animar 

a la comunidad LGTBIQ+ a reunirse y disfrutar juntos de un espacio seguro. Aun así, 

estos espacios también han sido objeto de críticas y controversias incluso dentro del 

propio colectivo en España, ya que algunos activistas aseguran que los clubes pueden 

reproducir patrones de discriminación y exclusión que existen en la sociedad en general, y 

por ello es importante trabajar por espacios más inclusivos y diversos alejados de los 

estereotipos. 

 5.1.3.1  El “ambiente” como revulsivo al franquismo 

El “ambiente LGTBIQ” en España ha sido leído históricamente como un revulsivo a la 

represión sexual y de género que impuso la dictadura de Francisco Franco. En los 

primeros años del régimen, el enfoque principal fue suprimir y eliminar cualquier forma de 
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oposición política. Sin embargo, a medida que disminuían estas amenazas al franquismo 

con el tiempo, se intensificó la persecución de la homosexualidad, los conocidos como 

“violetas”, especialmente después del 15 de julio de 1954. En esta fecha, se modificó la 

Ley de Vagos y Maleantes para incluir explícitamente a los homosexuales. A pesar de 

esto, ya en la década de 1970 –con la Ley 16/1970, de 4 de agosto sobre peligrosidad y 

rehabilitación social activa como reemplazo– comenzaba a surgir una comunidad 

LGTBIQ+ activa que se reunía en lugares clandestinos para socializar con gente afín. A 

pesar de encontrarse en espacios sujetos a la represión policial, empezaron a construirse 

espacios de resistencia y lucha incipientes contra la opresión ejercida por el régimen 

como acto subversivo y revolucionario. Con la llegada de la democracia en 1978, la 

situación de las personas LGTBIQ+ en España comenzó a mejorar en una Transición que 

fue periodo de cambio social y cultural. El 26 de diciembre de 1978, algo más de tres años 

después de la muerte de Francisco Franco, tuvo lugar la derogación de la parte de la ley  

antes mencionada referida a los “actos de homosexualidad”. Fue entonces cuando 

comenzaron a abrirse espacios públicos para el colectivo, naciendo un “ambiente” que 

servía como lugar de expresión y visibilidad en el que las personas podían mostrarse de 

forma abierta y sin temores. Surgía también la Movida madrileña, movimiento 

contracultural y estilístico de la capital que terminó por extenderse a otras provincias hasta 

mediados de la década de los 80 del que artistas como Alaska –por aquel entonces 

vocalista del grupo punk rock Alaska y los Pegamoides– o pioneros del tecno-pop en 

español como Mecano y Tino Casal fueron algunas de las caras más representativas.  

Figura 6. Carátula del disco Grandes Éxitos (1982) 
de Alaska y los Pegamoides. / Fuente: Culturplaza 

�25



 5.1.3.2  El bakalao y la ‘Ruta Destroy’ 

Llevó por nombre “bakalao” el género musical electrónico que se popularizó en la escena 

de los clubs de Valencia a finales de la década de los 80 y principios de los 90. Género 

que ha quedado para el recuerdo por melodías pegadizas y muy bailables, con incluso 

algunas letras en español que artistas como Chimo Bayo popularizaron en temas como 

Así me gusta a mí (1991). De la mano con la popularidad de esta música orientada a la 

fiesta surgía también en la misma época y en el Levante español un fenómeno cultural sin 

precedentes: la ‘Ruta Destroy’ o mal llamada ‘Ruta del Bakalao’. Y, en realidad, sí se 

trataba de una ruta, pero que cambiaba el senderismo por el trayecto entre discotecas, y 

la montaña por un camino que se extendía desde la ciudad de Valencia hasta la cercana 

población de Gandía. La Ruta, convertida en un símbolo de la cultura juvenil de la época, 

congregaba cada fin de semana a personas provenientes de ciudades de todo el Estado 

que querían disfrutar de la vida nocturna valenciana. Más allá de ser máximo exponente 

de la música de baile en España, esta Ruta se convirtió en un espacio de libertad y 

aceptación para la comunidad LGTBIQ+ lejos de las barreras y prejuicios que otros clubes 

o lugares de ocio imponían (Oleaque, 2021). Aun con esto, cabe tener en cuenta que la 

Ruta era un espacio predominantemente heterosexual y masculino, pero la forma de 

entender los eventos del fin de semana de los asistentes distaba mucho de las peleas y el 

ejercicio de opresiones. Hecho potenciado por el uso de drogas recreativas como el 

MDMA, conocido popularmente como “éxtasis”, que abundaba en las fiestas del bakalao 

para aumentar la sensorialidad ante los ritmos de la música.  
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Figura 7. Grupo de jóvenes reunidos en el parking de una 
discoteca de la Ruta. / Fuente: rutadestroy.com



Así pues, discotecas como Chocolate o Puzzle se convirtieron en oasis donde vivir la 

diversidad sexual y de género con total naturalidad, además de ser emblemas de la Ruta 

y clubs de referencia estatal para tribus urbanas como los ‘new romantics’ (Oleaque, 

2021). Es por esto que la presencia LGTBIQ+ pueda no leerse como mayoritaria en el 

imaginario de la Ruta, pero sí fue significativa en apostar por la aceptación de todos y 

priorizar siempre la fiesta a cualquier otra condición preexistente. 

 5.1.3.3  El nuevo “ambiente” 

A día de hoy, el “ambiente” dista mucho de aquel que naciera como revulsivo al régimen 

franquista. Una evolución progresiva y aún más significativa desde la década de los 90 y 

el auge de la ‘Ruta del Bakalao’. En la actualidad, España se ha convertido en uno de los 

países más avanzados en materia de derechos LGTBIQ+ con leyes y políticas que 

protegen y promueven la igualdad y la diversidad sexual y de género. Véanse la Ley 

13/2005, de 1 de julio que posibilita el matrimonio entre personas del mismo sexo o la Ley 

4/2023, de 28 de febrero o Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y 

para la garantía de los derechos LGTBI —conocida popularmente como Ley Trans— 

aprobada en votación final en el Congreso de los Diputados en febrero de 2023. De este 

avance social se desprende también una amplia oferta de espacios para el ocio, como 

bares y discotecas, y la cultura, como festivales de música y cine, que son inclusivos y 

respetuosos con cualquier orientación sexual e identidad de género. En muchas 

ocasiones, también, estos espacios están gestionados por personas del colectivo e invitan 
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Figura 8. Jóvenes de estética ‘new romantics’ en una discoteca 
de Madrid. / Fuente: Facebook (OZ Voltereta Pza Cubos)



mucho más a la reivindicación que en el pasado, especialmente por la lucha por la 

visibilidad y los derechos de las personas trans, que ha ganado peso gracias a la creación 

del Ministerio de Igualdad o la reproducción de historias de vida de personas transgénero 

de la que es ejemplo paradigmático la producción de la serie Veneno (2020) en 

Atresplayer Premium, que narra la vida de la fallecida Cristina Ortiz.  

Con una comunidad cada vez más organizada y empoderada, y a pesar de que aún 

quedan muchos aspectos por conquistar para la igualdad real, la celebración anual del 

Orgullo LGTBIQ+ en Madrid —en 2017 fue sede del ‘WorldPride’ u Orgullo Mundial—, 

Barcelona o Valencia se ha convertido en todo un evento festivo de reivindicación en los 

últimos años. 

5.1.4 Redes sociales y pospandemia 

La cultura de club LGTBIQ+ se ha nutrido de las redes sociales en la etapa posterior a la 

pandemia y consecuente confinamiento por la COVID-19. Durante los meses de encierro, 

y como en la mayoría de casos, las personas LGTBIQ+ recurrieron a las plataformas de 

Internet para mantenerse conectadas, compartir experiencias y buscar apoyo emocional. 
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Figura 9. / Celebración del Orgullo Mundial en Madrid en 2017 /

Fuente: Jaime Villanueva - El País



Más allá de esto, las redes sociales se han convertido en una herramienta indispensable 

para la promoción de eventos enmarcados en esta cultura de club en concreto, pues 

permiten llegar a un público todavía más amplio y diverso fuera de lo local a través de la 

publicación de información sobre próximos eventos y novedades. Por otro lado, los 

innovadores algoritmos inteligentes retroalimentan la creación de comunidad virtual para 

todas aquellas personas interesadas en la cultura de club LGTBIQ+, dando este concepto 

un salto más allá de la fisicalidad y consiguiendo una presencia, visibilidad y accesibilidad 

necesarias en la red. En la pospandemia y con algunas restricciones todavía vigentes a 

pesar de la pretendida “vuelta a la normalidad”, la cultura de club ha empezado a 

incorporar también el componente virtual e incluso se ha dado la combinación de eventos 

presenciales y remotos para disfrutar de la música electrónica desde la comodidad de una 

casa. Las ‘raves’ llegaron a trasladarse a plataformas de alcance global —con la 

posibilidad de retransmisiones en directo— como Instagram, Twitch o TikTok. Esta última 

siendo clave también para la promoción de contenidos rápidos e 

incluso instructivos sobre qué se esconde tras toda este 

fenómeno social. De este modo, la comunidad LGTBIQ+ tuvo la 

posibilidad de conectarse con muchos DJ y artistas consagrados 

y emergentes que trasmitieron su 

música a través de actuaciones en 

línea. Además, aplicaciones móviles 

como RA Guide (Resident Advisor), de 

origen británico y fundada en 2001, han 

ganado peso —especialmente en Europa— para la promoción e 

inscripción previa a eventos de música electrónica donde se 

ofrece la posibilidad de saber con antelación datos y requisitos 

del evento y conocer las localizaciones con previsión si se trata 

de un “festejo clandestino”. Sin embargo, la pandemia también 

ha tenido un impacto ciertamente negativo en la cultura de club 

y las ‘raves’, ya que muchas fiestas y eventos presenciales se 

vieron forzados a ser cancelados o pospuestos debido a las 

restricciones sanitarias con la consecuente pérdida de ingresos 

para el sector. Además, existe también un pensamiento dentro 

de la comunidad LGTBIQ+ y de seguidores de la música 

�29

Figura 10. Logotipo de la 
aplicación RA Guide / 
Fuente: RA Guide - 
Resident Advisor

Figura 11. Previsualización 
de la aplicación RA Guide / 

Fuente: RA Guide - 
Resident Advisor



electrónica acerca de un aumento potenciado por la visibilidad en redes sociales basado 

en la romantización de estos eventos antes denostados, el consumo de drogas y la 

creación de una estética y pasos de bailes estereotipados que distan de la razón de ser 

de géneros musicales como el ‘techno’, el ‘trance’ o el ‘house’. 

5.2 De la marginación a la comunidad 

Durante décadas, las personas LGTBIQ+ han sufrido el ejercicio de una profunda 

marginación y discriminación en muchos ámbitos de la sociedad. Inclusive dentro de la 

misma cultura de club, que terminó por reconvertirse en espacio de creación de 

comunidades, celebración de la diferencia y apoyo mutuo para el colectivo. Para la 

expresión libre y poder sentir el calor de creación de redes de soporte y una comunidad 

que se forjan dentro de locales donde los convencionalismos más arraigados parecen 

disiparse. A pesar de esto, el paso de la opresión a la familia no ha sido rápido ni sencillo 

y ha supuesto clandestinidad, criminalización e incluso denostación mediática en algunas 

ocasiones que han fomentado los prejuicios acerca del colectivo. 

5.2.1 Clandestinidad y criminalización social 

Como se ha expuesto en la aproximación histórica y teórica al fenómeno de la cultura de 

club LGTBIQ+ en el punto 5.1, los inicios de este movimiento se remontan a las décadas 

de los años 60 y 70 y estuvieron estrictamente marcados por la reunión en clubs y bares 

clandestinos. Y es que, a pesar de que las tornas hayan cambiado con el paso del tiempo 

y la mayor visibilidad de la lucha por los derechos LGTBIQ+, cabe tener en cuenta y 

precisar que el motivo principal por el que surgían estos primeros espacios iba 

estrictamente ligado a la pretensión de encontrar lugares de seguridad para la comunidad 

donde poder evitar la persecución y discriminación. Algo que, como en el caso del 

Stonewall Inn de Nueva York, implicaba que fueran objeto de redadas policiales a 

menudo, así como los propietarios y clientes eran arrestados con asiduidad e incluso 

sometidos a penas de prisión. Fue hacia finales de la década de los 80 y especialmente 

en los 90 que la cultura de club LGTBIQ+ ganó presencia internacional en las grandes 

ciudades (Buckland, 2002). Algo que no supuso el cese de la persecución por parte de 

políticos y fuerzas de seguridad, con importantes multas para los locales que promovían 

la inclusión. Además, en países de importancia histórica del fenómeno como los Estados 

Unidos o el Reino Unido, se asoció la implementación de las leyes antidrogas con el 
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colectivo y la lucha contra el consumo de sustancias se sirvió como el pretexto idóneo 

para perseguir a las personas que frecuentaban estas discotecas y eventos. La 

criminalización social basada en la estigmatización y el prejuicio también ha ido de la 

mano con la aparición de la cultura de club LGTBIQ+, siendo conceptos como la 

promiscuidad, la inmoralidad —muchas veces entendida desde una vertiente de 

pensamiento católico y la idea de la sodomía— y la drogadicción directamente 

mancomunados al estilo de vida de las personas de identidad u orientación sexual 

disidente (Boivin, 2011). 

 5.2.1.1 La denostación mediática de las ‘raves’ 

Corrían los años 90 cuando empezaba la persecución mediática de las ‘raves’ tanto en 

España como en otros muchos países de Europa y los Estados Unidos, donde estas 

fiestas empezaron a convertirse en una manifestación cultural masiva. A medida que 

ganaban popularidad, los medios de comunicación comenzaron a presentarlas como un  

fenómeno juvenil peligroso que fomentaba la drogadicción y la delincuencia. La creación 

de esta imagen negativa y alejada de lo pacífico se vio vinculada –y reforzada– al 

incremento de operaciones policiales en las que las fuerzas de seguridad intervenían en 

las propias ‘raves’ de forma violenta y detenían a organizadores y participantes, además 

de confiscar muchos de los equipos de sonido, así como a la promulgación de leyes más 

estrictas y represivas para con 

estos eventos en muchos países. 

Todo en la construcción de una 

imagen d is tors ionada de la 

realidad, ya que, si bien se 

producían algunos incidentes 

localizados, en su gran mayoría se 

trataba de fiestas en las que predominaba el espíritu de colaboración y comunión entre 

personas de diferentes orígenes y orientaciones sexuales. En la década de los 2000, la 

denostación por parte de los medios prosiguió ganado especial peso el enfoque particular 

sobre la promiscuidad y la crítica hacia la música electrónica, que era tachada como 

monótona e insustancial. El asedio mediático no cesó con la llegada de los 2010, y a 

todos los temas criminalizados previamente se añadieron temas como la inseguridad y el 

consumo de drogas. Hechos como la muerte de cinco jóvenes de entre 20 y 30 años en el 
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Figura 12. Titular de pieza publicada en La Voz de Galicia 
(03/03/23). / Fuente: La Voz de Galicia



festival de música electrónica Time Warp 

celebrado en 2016 en la ciudad argentina de 

Buenos Aires y otros percances potenciaron 

la presión de los medios para endurecer las 

medidas en eventos de este tipo.  

 

En la actualidad, el discurso de la prensa y televisión sigue siendo duro y prejuicioso para 

con las ‘raves’, aunque el discurso ha virado e incluye nuevos enfoques. Un ejemplo claro 

es la ‘rave’ celebrada en el pueblo granadino de La Peza en enero de 2023, sobre la que 

muchos vecinos de la zona declararon que estaban encantados y titulares confusos 

colmaron las portadas. 

5.2.2 Reconvertir la fiesta en un espacio seguro 

De todo lo anterior se desprende que la creación de espacios seguros en el ocio nocturno 

para la comunidad LGTBIQ ha sido un proceso tedioso y difícil hasta darse el punto de 

una cultura de club tan consolidada como la que conocemos y se ofrece en la actualidad. 

En las décadas de los 80 y 90, la gran mayoría de clubes y ‘raves’ no estaban diseñados 

en su totalidad para acoger a personas del colectivo, de modo que el carácter apolítico e 

inclusivo de estos espacios no terminaba por ser la solución final. Para escapar de las 

trazas de discriminación, violencia y exclusión que la cultura de club de entonces aún 

podía contener, las personas LGTBIQ+ comenzaron a promover los espacios propios y 
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Figura 13. Titular de pieza publicada en Ideal 
(04/03/23). / Fuente: Ideal

Figura 14. Titular de pieza publicada en El País (20/04/16). / Fuente: El País

Figura 15. Titular de columna publicada en El País (12/01/23). / 
Fuente: El País



las fiestas exclusivas para identidades y sexualidades disidentes. Algo que, 

inevitablemente y partiendo del marco que el ocio nocturno supone, tampoco implicaba 

políticas de seguridad estrictas. Es por esto que, con el paso tiempo y para evitar actos 

violentos o discriminatorios, también empezaron a surgir organizaciones y colectivos que 

trabajaban y velaban para promover la diversidad dentro de los clubes y las ‘raves’. En la 

actualidad, son muchos los espacios que incluyen políticas y medidas concretas para 

garantizar la seguridad e inclusión de la comunidad LGTBIQ+, como es el caso de la 

formación al personal allí presente a partir de valores con máximas básicas de respeto y 

tolerancia para con el resto. Todo un proceso de reconversión fundamental para que los 

clubes puedan ser un lugar acogedor para cualquiera y que ha contribuido 

significativamente a la consolidación de la cultura de club LGTBIQ+ como la entendemos 

a día de hoy. 

 5.2.2.1 La música electrónica como elemento unificador 

Desde que se originase en los años 70, la música electrónica en todas sus variantes ha 

mostrado un gran poder para unir a las personas con independencia de factores como el 

origen, la raza, el género o la orientación sexual. Este género, que ha evolucionado a lo 

largo de los años y ha ido adoptando diferentes estilos y subgéneros, algunos más 

populares que otros en función de la época, ha mantenido la capacidad de crear 

comunidades dentro de una fiesta o ‘rave’ para que los eventos no queden en algo 

superfluo y exista la posibilidad de disfrutar de una experiencia musical compartida. Es 

por esto que la música electrónica juega también un papel fundamental en la 

consolidación de la cultura de club LGTBIQ+, creando espacios seguros y acogedores en 

los que priman el baile y disfrute por el ritmo sobre cualquier discriminación. 

Inevitablemente, a lo previo quedan supeditadas la posibilidad de la libre expresión y la 

creación de identidad compartida, además de la oportunidad de poder conectar con el 

resto de asistentes con los que se comparte el momento. La autora Hillegonda C. Rietveld 

enfatiza en This is our house: house music, cultural spaces and technologies (1998) la 

importancia de entender el club como un espacio de libertad y creatividad sexual. Clubes 

donde, históricamente, los marginados han podido encontrarse, conectarse y crear 

comunidad a través del baile y la música (Rietveld, 1998), siendo la electrónica un estilo 

que se considera con la capacidad de romper barreras y crear un sentido de unidad. 
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5.2.3 Integración de la cultura club LGTBIQ+ en la cultura de masas 

La creciente aceptación de la comunidad LGTBIQ+ en el marco general de la sociedad ha 

funcionado como férreo punto de ayuda para que la cultura de club del colectivo quede 

cada vez más integrada en la cultura de masas. Por un lado, la música electrónica, que es 

uno de los elementos clave del fenómeno, ha ganado popularidad y ha alcanzado un éxito 

comercial suficiente como para atraer audiencias masivas en grandes festivales de todo el 

mundo (Segura, 2022). Festivales a los que acude un público muy diverso y no 

necesariamente proveniente del colectivo. Además, la estética de los asistentes a clubes 

LGTBIQ+ también ha influido en la industria de la moda y las diferentes formas de 

entenderla, convirtiéndose los colores brillantes y los patrones extravagantes en 

elementos cada vez más comunes de la cultura popular. Sucede algo similar con la 

representación y visibilidad de personajes LGTBIQ+ en las películas, las series de 

televisión y el sistema de medios en su compendio general, lo que ha ayudado a 

normalizar la presencia del colectivo dentro del imaginario de la cultura popular. Cabe 

tener en cuenta que, a pesar de los avances, es algo generalizado que la cultura de club 

LGTBIQ+ y las ‘raves’ siguen impregnadas de prejuicios y son leídas en muchas 

ocasiones como algo alternativo y dentro del marco del ‘underground’. Lo mismo sucede 

con la música electrónica, enmarcada también en una industria masculinizada. (Castilla, 

2016). 

5.2.4 El legado cultural de la fiesta LGTBIQ+ 

El impacto de la cultura de club LGTBIQ+ va un paso por delante de lo temporalmente 

efímero que pueda implicar un evento festivo o una ‘rave’, y es que son muchas las áreas 

que se han visto influenciadas por el devenir de este fenómeno. Más allá de Paris is 

Burning (1990), la representación de la comunidad en la pantalla grande ha sido 

problemática y a menudo estereotipada en la marginación, patologización o comicidad de 

los personajes ‘queer’. A pesar de esto, existen cintas en la historia del cine que han 

velado por la visibilización del colectivo. Son casos ilustrativos The adventures of Priscilla: 

Queen of the desert (1994), una comedia sobre un grupo de ‘drag queens’ que viajan por 

el interior de Australia para realizar un espectáculo en la ciudad, To Wong Foo, thanks for 

everything! Julie Newman (1995) o Kinky Boots (2005), film que cuenta la historia de un 

zapatero que se une a una ‘drag queen’ para crear zapatos de tacón alto para hombres. 

Existen también películas han incidido en la celebración de la identidad de género desde 
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el club, como Weekend (2011), que narra la historia de dos hombres que se conocen en 

una discoteca de ambiente de Manchester. Por otro lado, entre la ristra de largometrajes 

que se centran en la música electrónica y la celebración de la cultura ‘rave’ se encuentra 

Human Traffic (1999), donde un grupo de amigos vive un fin de semana de fiesta y drogas 

en Cardiff.   

En lo que respecta a la televisión, la translación de estas narrativas a la pequeña pantalla 

también ha tenido un impacto a destacar en la representación y exploración de temas 

relacionados con la identidad de género y la sexualidad. La cultura de club LGTBIQ+ ha 

sido retratada en series de televisión como The L World (2004-2009), que narra la vida de 

un grupo de lesbianas, la original de Netflix Pose (2018-2021), que sigue a la comunidad 

‘ballroom’ de Nueva York en la década de 1980 o la británica It’s a sin (2021), emitida en 

Channel 4, que narra la vida de un grupo de amigos homosexuales de Londres en la 

misma época y coincidiendo con la crisis del VIH/SIDA. Pero esto no ha sucedido solo en 

la ficción, y es que programas como Queer as folk –en sus versiones tanto de Reino 

Unido (1999) como de los Estados Unidos (2000)– o el popular formato de telerrealidad 

RuPaul’s Drag Race cuya primera temporada fecha de 2009 –con versión española 

estrenada en el 2021– han celebrado y mostrado públicamente temas como la identidad 

de género, la bisexualidad, el poliamor y la cultura ‘drag’ en esencia. La cultura ‘rave’ 

también se hizo con un hueco en programas musicales de los 80 como The Tube 

(1982-1987) en el Reino Unido y Club MTV (1987-1992) en los Estados Unidos, donde a 
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Figura 16. Fotograma del film The adventures of Priscilla: Queen 
of the desert (1994) / Fuente: Allstar/Polygram - The Guardian



menudo se presentaba música electrónica, baile y moda. Hacia la década siguiente, el 

fenómeno se volvió aún más visible en la televisión británica y ofrecía actuaciones en vivo 

de artistas propios de la cultura de club dentro de espacios como The Word (1990-1995), 

Top of the pops –la BBC lo emitió desde 1964, pero los 90 fueron su mejor época y el 

formato se expandió a otros países europeos–, The big breakfast (1992-2002)  o TFI 

Friday (1996-2000). En España, Atresplayer Premium produjo junto al director Rodrigo 

Sorogoyen la serie La Ruta (2022) enmarcada en el inicio de los 90 y una fiesta 

valenciana cada vez más masificada. 

Otro de los sectores más influenciados por la cultura de club LGTBIQ+ ha sido el de la 

moda. Las prendas de ropa extravagantes y coloridas, las botas de plataforma, los 

pantalones acampanados y los tops cortos son solo algunos ejemplos de tendencias 

originadas dentro de la subcultura que diseñadores como Jeremy Scott o Moschino han 

incorporado en sus colecciones. Siendo también una plataforma para la autoexpresión, el 

individualismo y la creatividad, la cultura ‘rave’ también ha llevado a la creación de estilos 

arriesgados, únicos y distintivos. De esto se desprende también la pretensión de 

diseñadores tan reconocidos como Alexander McQueen, Vivienne Westwood y Jean Paul 

Gaultier de crear prendas de vestir que desafían las normas convencionales del género. 

La literatura ‘queer’ –término utilitzado para describir obras que abordan temas 

relacionados con la identidad de género y la sexualidad que a menudo desafían las 

convenciones– también han bebido directamente de la influencia de la cultura de club del 
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Figura 17. Fotograma de la serie Pose (2018-2021) en una escena de ‘ballroom’. / Fuente: HBO



colectivo. El movimiento literario ‘queer’ surgió en los Estados Unidos en la década de 

1980 y en una temporalidad efervescente para la comunidad LGTBIQ+ en la que las 

tornas empezaban a cambiar y nuevas dinámicas se instalaban en la sociedad. Autores 

como Leslie Feinberg, Rita Mae Brown y Samuel R. Delany escribieron novelas y ensayos 

sobre sexualidades e identidades disidentes. En los 90, Michelle Tea y Sarah Schulman 

comenzaron a escribir sobre la cultura de ‘rave’ de San Francisco, Nueva York y otros 

lugares, incidiendo también en la vida nocturna ‘queer’. Ya entrados los 2000, la poesía 

‘spoken word’ se convirtió en una forma popular de expresión del colectivo y a menudo se 

recitaban y escribían piezas acerca de la cultura de club LGTBIQ+ en sí misma. Algo que 

se extendió hasta la década de 2010, siendo Staceyann Chin y Andrea Gibson algunas 

figuras a destacar en este género literario, mientras autores como Jeanne Cordova y Ryka 

Aoki centraban sus investigaciones en la narrativa más convencional. 

5.3 La cultura club LGTBIQ+ como producto de consumo 
La cultura de club LGTBIQ+ ha dado el salto del fenómeno social al producto listo para el 

consumo dentro del mercado de la sociedad actual. Y es que el auge de las identidades 

‘queer’ no ha quedado en una reivindicación por la presencia en los espacios públicos, 

sino que la cultura del colectivo, comprendida habitualmente dentro del término “cultura 

gay”, se ha convertido paulatinamente en objeto de explotación para el capitalismo 

(Halberstam, 2005). Así es como el sistema económico imperante ha convertido la 

subcultura LGTBIQ+ en una forma de consumo masivo, en la que los clubes se perciben 

simplemente como lugares donde los jóvenes consumen música, drogas y moda sin un 

significado de liberación sobre el significante estético. Todo lo anterior queda 

inevitablemente unido también al concepto del consumo de identidad, ya que son muchas 

las personas integrantes de la comunidad que hacen uso de estos lugares de ocio para 

construir quiénes son y cómo se relacionan con el resto (Thornton, 1996). 

5.3.1 Hiperglobalización y capitalismo cultural 
Algunos autores han argumentado que la globalización ha alcanzado tales niveles en 

determinados contextos que la cultura en sí misma se ha tornado en algo uniforme 

destinado a ser y entenderse como un producto. Este fenómeno, conocido como 

“hiperglobalización”, se caracteriza por la homogeneización de la cultura, así como por la 

proliferación de unas formas de consumo cada vez más sofisticadas y extendidas 
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(Appadurai, 1998). Asimismo, el capitalismo cultural ha derivado en la “comodificación” de 

la cultura, de modo que esta se convierte en un producto de consumo que se vende y se 

compra en el mercado como cualquier otro (Averill & Lipsitz, 1996). En el contexto de la 

cultura de club LGTBIQ+, estos procesos de hiperglobalización comprendidos dentro de 

las dinámicas del capitalismo cultural se han manifestado en la creciente mercantilización 

de los eventos de fiesta y el acceso a los clubes. Lejos de la primitiva vertiente apolítica 

de las ‘raves’, el ocio nocturno del colectivo queda en muchas ocasiones convertido en 

una forma de producción cultural que se comercializa y se consume en el mercado global. 

Ahora, la imagen, identidad y estética de las juventudes ‘queer’ es un elemento diferencial 

dentro de la industria del entretenimiento cuando se quieren vender determinados 

productos y servicios (Thornton, 1996). 

 5.3.1.1 Capitalismo rosa 

El término “capitalismo rosa” remite a la estrategia empresarial de aprovechar la creciente 

aceptación de la diversidad sexual y de género con el fin de comercializar productos y 

servicios hacia el mercado LGTBIQ+ (Thoreson, 2014). Esta dinámica de mercado ha 

sido objeto de análisis para diversos autores que han abordado sus implicaciones sociales 

y políticas desde diferentes perspectivas, también entrando en juego el concepto 

hermanado de la “cultura rosa” o ‘pink culture’. Una cultura cada vez más visible en la 

sociedad actual que industrias de enormes dimensiones como la del entretenimiento, la 

moda o el turismo han adoptado para apelar al colectivo en sus movimientos y acciones, 

buscando un rédito económico de lo que antes era objeto de discriminación, mofa y 

opresión. Algo que, desde el prisma crítico y teniendo en consideración los riesgos, puede 

conducir a la explotación y marginalización de la comunidad LGTBIQ+ en un ejercicio que 

oculta las desigualdades estructurales que enfrentan estos grupos (Puar, 2007). 

 5.3.1.2 Consumo de relatos en línea 

La cultura digital y las redes sociales también han jugado un papel fundamental en lo que 

respecta a la creación de comunidades virtuales LGTBIQ+ en los últimos tiempos. Algo 

que nace de la posibilidad de compartir intereses y consumir relatos en línea en torno a la 

identidad sexual y de género que no tienen la misma presencia y visibilidad fuera del 

entorno de Internet, así como se relaciona indiscutiblemente con la cultura de club y 'rave' 

que congrega al colectivo. Al fin y al cabo, la cultura de club LGTBIQ+ ha sido un espacio 
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de importancia muy destacable para la construcción de identidades sexuales y de género 

que se alejan de la normatividad, y la cultura digital ha ampliado esta posibilidad con la 

creación de colectivos que, dentro de la red, confluyen (Puar, 2007). En este sentido, el 

consumo de relatos LGTBIQ+ en línea ha supuesto el devenir de una nueva forma de 

expresión y empoderamiento para las personas que comparten estas identidades, 

permitiéndoles explorar su sexualidad y género de manera más libre y abierta, además de 

siendo visibles en los contenidos que se generan dentro de las diferentes plataformas. Sin 

embargo, algunas opiniones señalan que estas nuevas prácticas también tienen algunas 

limitaciones y riesgos que no deben pasarse por alto. Y es que en la creación de 

comunidades virtuales también se da el fenómeno de las cámaras de eco o resonancia 

mediática en que los integrantes de las mismas quedan aislados del resto de la realidad 

social y política en la que viven realmente dentro de burbujas. Es por esto que los relatos 

de activismo, visibilidad, lucha y fraternidad no deben leerse ahora como algo mayoritario 

aunque hayan ganado presencia, pues no se sirven como una muestra representativa de 

lo que sucede en la fisicalidad. 

5.3.2 La vuelta al ‘underground’ 
En un paradigma de conversión al producto de la cultura de club LGTBIQ+, diversos 

autores destacan también una tendencia paulatina y latente de vuelta a ese  

‘underground’ originario desde la crítica al ‘mainstream’ y en la pretensión de revalorizar la 

diversidad y la disidencia sexual y de género dentro de los espacios destinados a la fiesta. 

Crítica hermanada con la que arremete contra la homogeneización de la cultura de club 

como fenómeno (Ahmed, 2006). También contra la comercialización y gentrificación de los 

clubes desde la necesidad de dar con una alternativa para recuperar el espíritu de 

subversión primigenio y, en definitiva, la dimensión política que ha quedado obviada por el 

nuevo capitalismo rosa. Sin denostar los avances sociales, pero con la intención de que la 

esencia y todo lo recorrido no quede en el olvido. 

 5.3.2.1 Orgullo Crítico 

Además de estas nuevas dinámicas en los propios clubes, también en todo el mundo han 

surgido movimientos sociales que cuestionan la comercialización de la cultura LGTBIQ+. 

En España, el Orgullo Crítico –conocido también como Bloque Alternativo por la 

Liberación Sexual, Orgullo transmaribollero, Orgullo anticapitalista u Orgullo indignado–, 
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es el nombre que reciben el compendio de estas movilizaciones que reivindican la no 

mercantilización del colectivo, especialmente desde la crítica al ‘pinkwashing’ que 

envuelve a la propia celebración del Orgullo LGTBIQ+ cada 28 de junio por parte de las 

empresas. El primer evento de los bloques alternativos se celebró en Madrid en el 2006 

bajo la premisa “Orgullo es Protesta” y se fundamentaba en ser respuesta a la 

despolitización y comercialización de la celebración que conmemora anualmente la 

redada del Stonewall Inn neoyorquino a corte de protesta, cuestionando también la idea 

de que la igualdad ya se ha conseguido. Públicamente, ha quedado destacada en 

repetidas ocasiones la importancia del movimiento para visibilizar las demandas y 

reivindicaciones de los colectivos LGTBIQ+ y servir como recordatorio de que la 

discriminación y la exclusión siguen presentes en nuestra sociedad (Simón, 2018). El 

Orgullo Crítico funciona como ejemplo de cómo las luchas por la justicia social están 

intrínsecamente interconectadas, ya que el movimiento también se preocupa por 

cuestiones que no son queja exclusiva de las identidades sexuales y de género 

disidentes, como la gentrificación o la violencia policial. En definitiva, reivindica la igualdad 

y justicia social para todas las personas. 

 5.3.2.2 Colectivos independientes de ‘queer clubbing’ en España 

Bajo el pretexto de un retorno a lo alternativo y la esencia de la subcultura, tanto los 

colectivos de ‘queer clubbing’ como las ‘raves’ LGTBIQ+ han ganado presencia en la 

escena internacional ‘underground’ de la fiesta en los últimos tiempos. Con el objetivo de 

promover espacios seguros para la presentación de todas las identidades y fomentar la 

creación de un ambiente inclusivo dentro de los lugares donde se celebran las fiestas 

nocturnas, estos colectivos también pueden entenderse desde un enfoque político y 

activista. Y es que, en ocasiones, los eventos organizados pueden utilizar los eventos de 

‘clubbing’ como una forma de recaudar fondos para organizaciones que trabajan en temas 

relacionados con la comunidad ‘queer’ y LGTBIQ+. España no queda exenta y desde la 

segunda mitad de la década de los 2010, tanto en la capital como en otras ciudades más 

cosmopolitas del Estado donde se da más espacio para la diversidad y visibilidad 

disidente han emergido formaciones artísticas de esta índole. Son ejemplos claros 

colectivos como Others to the Front, en Madrid, que aboga directamente por una misión 

centrada en la ocupación de los espacios de la música y la cultura con las presencias, 

identidades y vivencias de la comunidad con el objetivo de mostrar al mundo todo lo que 
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la disidencia puede ofrecer al ocio nocturno, o Synthetika, originado en Bilbao y que con el 

'techno' ha llegado a tener presencia en clubs de Berlín, Korea o Sudáfrica. En Barcelona, 

son ejemplo paradigmático también el pionero Maricas Maricas. También la Pixel Pop 

Party, un evento sin lugar fijo que da la oportunidad a intérpretes y artistas ‘queer’ de 

mostrar sus creaciones en diferentes salas ‘underground’ de la ciudad condal con cierta 

periodicidad y con cada vez más presencia en espacios emblemáticos como la sala 

Razzmatazz. Precisamente, en esta sala ha ganado también popularidad en los últimos 

tiempos Human, una fiesta ‘techno’ inclusiva que tiene lugar prácticamente cada sábado. 

Estos eventos de corte más alternativo quedan inevitablemente hermanados a pesar de 

las diferencias con otras fiestas más consolidadas, como Kluster Madrid o los Churros con 

Chocolate dominicales que acoge la Sala Apolo del Paral·lel barcelonés. 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6. Libro 
En este punto y los que de él se desprenden se detallan los pasos a seguir –más allá del 

cronograma de escritura accesible en el anexo 9.1 con la concreción y planificación de 

periodos de tiempo– para la producción final del libro Del armario a la rave: la cultura 

club LGTBIQ+ que ha creado (y crea) comunidad, así como se estipulan algunas 

cuestiones formales que se tendrán en cuenta antes, durante y después del proceso de 

escritura. Todo lo previo sin obviar la necesidad de profundizar más en la investigación, 

pinceladas de la cual se sirven en el marco teórico previo, con entrevistas, estadísticas y 

otras fuentes que resultan de interés en un libro periodístico. 

6.1 Referentes y estado del arte 

Es importante tener en consideración que, a pesar de que en algunos aspectos existe el 

silencio informativo, sí que existen muchas publicaciones –tanto en España como en el 

ámbito internacional– que han abordado cuestiones como la cultura de club, el colectivo 

LGTBIQ+, la literatura ‘queer’, la música electrónica para la creación de comunidades o 

las ‘raves’, entre otras muchas de las cuestiones que el libro que aquí se plantea pretende 

tener en cuenta, con anterioridad.  

El reciente Queer nightlife (2021) editado por Kemi Adeyemi, Kareem Khubchandani y 

Ramon H. Rivera-Servera ofrece una exploración detallada de la complejidad de la cultura 

de club y ‘rave’ LGTBIQ+ en todo el mundo y se centra en la forma en que la música 

electrónica y la cultura de la noche han sido importantes para la creación de una 

comunidad ‘queer’ sólida. Fierce dancing: adventures in the underground (1996) de C.J. 

Stone se centra en el fenómeno acotando la temporalidad a los 90 y la localización a las 

ciudades Londres y Nueva York, sirviéndose más bien a modo de crónica de la vida 

nocturna del colectivo en estos lugares y época. The queer encyclopedia of music, dance 

and musical theater (2004) de Claude J. Summers recoge información sobre artistas, 

temas y eventos LGTBIQ dentro del sector cultural y ofrece una visión panorámica sobre 

la comunidad ‘queer’ alrededor del mundo. Queer beats: how the beats turned America on 

to sex (2004) de Regina Marler explora cómo escritores de la “Generación Beat” –como 

William S. Burroughs o Allen Ginsberg– introdujeron una nueva forma de sexualidad y la 
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conciencia del género fluido en la cultura popular, influyendo esto de forma directa en la 

cultura de club. 

En España, también existe una gran –y cada vez más amplia– oferta literaria en lo que 

respecta a la historia y los personajes más destacados del colectivo LGTBIQ+ en el 

estado. Y es que más allá de que algunas publicaciones de las mencionadas 

anteriormente y otras muchas más cuenten con su respectiva versión traducida al 

español, hay ciertos libros que han apostado por un mensaje más "local". Es el caso del 

Libérate: la cultura LGTBQ que abrió camino en España (2020) de la periodista y activista 

Valeria Vegas, que aporta un recopilatorio homenajeando artistas, películas y referentes 

de la comunidad en el país. Por otro lado, y en el marco de la cultura de club o las ‘raves’, 

En éxtasis: el bakalao como contracultura en España (obra original de 2004 y traducida al 

español en 2017) de Joan M. Oleaque o ¡Bacalao! Historia oral de la música de baile en 

Valencia, 1980-1995 (2016) de Luis Costa ofrecen una retrospectiva de la 'Ruta Destroy' a 

la que se ha ofrecido desde los medios de comunicación y mencionando su relación con 

el colectivo LGTBIQ+ en algunas ocasiones. Es ejemplo paradigmático de recorrido por la 

cultura de club Balearic: historia oral de la cultura de club en Ibiza (2020), también de Luis 

Costa junto a Christian Len, que se fundamenta en casi un centenar de entrevistas para 

narrar desde relatos experienciales lo sucedido en la meca española del ‘clubbing’ 

mundial por excelencia. 

6.2 Contenidos 

La temática principal del libro es la misma que la de este proyecto de propuesta editorial: 

la cultura club LGTBIQ+ como un espacio de empoderamiento, liberación y disidencia 

política. Ahora bien, es evidentemente que de esta premisa se desprenden muchos 

subtemas que también serán parte indispensable de los contenidos de la obra. Sin 

ahondar en el orden de presentación de los mismos dentro de los capítulos del libro al que 

se remite en el punto 6.3, de la fase de investigación –para la producción de la propuesta 

y no del libro en sí misma, y, por tanto, la elaboración del marco teórico–, los contenidos 

del libro serán fundamentalmente los siguientes: 

• El concepto de cultura de club –transversal a lo largo de todos los capítulos– y su 

estrecha relación con en el colectivo LGTBIQ+. 
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• Los antecedentes históricos de la cultura club LGTBIQ+ dentro y fuera de España. 

• Los clubs como espacio de creación de comunidades. 

• El legado de la cultura club LGTBIQ+ en la moda, la literatura, los productos 

audiovisuales (cine y televisión) y la música. 

• Las ‘raves’ como espacios de resistencia a los sistemas de opresión y 

marginalización y su presentación en los medios de comunicación. 

• El componente unificador y liberador de la música electrónica. 

• La capitalización del fenómeno social de la cultura LGBTIQ+. 

• Nuevas narrativas (pospandemia y redes sociales) y futuras líneas de investigación. 

6.2.1 Fuentes y documentación 
También partiendo de las mismas consideraciones estipuladas en los puntos 4.1 y 4.2 

para el vaciado bibliográfico y la creación del proyecto de creación y escritura del libro, los 

recursos disponibles que se usarán en la fase de investigación previa a la planificación –y, 

naturalmente, la escritura–, el listado de recursos es bien diverso y tiene en cuenta 

diferentes soportes. Se concreta el uso previsible de: 

- Libros. 

- Artículos. 

- Ensayos académicos. 
- Documentales. 
- Piezas audiovisuales informativas. 
- Series de televisión y películas. 

- Testimonios personales a partir de entrevistas. 

Todos ellos enmarcados en la medida de lo posible dentro de la ‘literatura queer’ o ligados 

con la cultura de club, la música electrónica, el devenir de la historia del colectivo 

LGTBIQ+ en España y el extranjero y el fenómeno de las ‘raves’. 

6.2.2 Estilo narrativo 
En la redacción de los contenidos del libro se empleará el estilo narrativo indirecto 

libre. La elección de esta modalidad estilística se ha hecho considerando el tono del libro, 

que será más de corte “instructivo” y de presentación de hechos y conceptos que 
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puramente testimonial. Para evitar que las palabras o pensamientos de personajes –sean 

parte del grupo seleccionado para las entrevistas o partan de la recuperación de 

declaraciones pasadas– se reproduzcan de forma literal todo el tiempo, pues no se trata 

de un libro de entrevistas y diálogos literales. El estilo indirecto libre permite la 

presentación resumida según convenga en cada contexto y, en muchas ocasiones, alterar 

la lírica para darle un toque más literario a cuestiones más simples. 

  

6.3 Estructura del libro 

El libro quedará distribuido en 10 capítulos de aproximadamente 20 páginas cada uno 

–cifra maleable en función de la información a plasmar, siendo la veintena una orientación 

a tener en cuenta para la clasificación y priorización de los temas sobre los que se va a 

escribir–. Cada uno de estos capítulos se centra en uno de los aspectos de la creación de 

comunidades desde la cultura de club y ‘rave’ LGTBIQ+, resultando una obra de unas 200 

páginas sin contar páginas de información editorial, el índice o el prólogo. Los títulos 

provisionales escogidos y temáticas que se expondrán de forma “cronológica” (no tendría 

sentido empezar por el final sin una contextualización del fenómeno ni por cuestiones 

demasiados concretas sin preparar al lector) han sido fijados de la siguiente manera: 

1. Cuando la disidencia es cultura 

‣ Capítulo de introducción con la contextualización del fenómeno cultura de 
club LGTBIQ+ y todas sus implicaciones políticas y sociales para con el 

colectivo, con una breve historia y evolución de conceptos necesarios para la 

comprensión de la obra que van desde la cultura de club, las ‘raves’, la escena 

del “ambiente” e incluso la idea de “salir del armario” a la que remite el nombre 

del libro. 

2. Del Stonewall Inn al mundo 

‣ Antecedentes históricos de la cultura de club LGTBIQ+ alrededor del mundo 
partiendo de las protestas derivadas de la redada en el Stonewall Inn que se 
amplía progresivamente a los diferentes lugares del mundo, con un análisis de 
las principales fiestas y clubes de los 80 y los 90 así como de sus protagonistas 
en un paradigma de expansión global. 

�45



3. Revolución Y2K 

‣ Todavía en el hilo histórico, en este capítulo se ahondará y describirá el auge de 

la cultura de club LGTBIQ+ en los 2000 en el compendio general de países 

implicados en el fenómeno. A destacar la popularización de nuevos géneros 

musicales, la consolidación de determinadas dinámicas de interrelación entre las 

personas del colectivo y las diferentes perspectivas desde las que entender la 

fiesta. 

4. Algo más que una movida en Madrid 

‣ El cuarto capítulo se desmarcará de los dos anteriores, aunque no en la idea de 
seguir contextualizando y poner al lector en antecedentes. Se pondrá el foco en 
España y se tratarán cuestiones como lo sucedido para el colectivo LGTBIQ+ 
durante los años de la Transición –y despenalización de la homosexualidad–, la 
‘Movida Madrileña’ o la ‘Ruta Destroy’ valenciana. 

5. Hermanarse en un club 

‣ Análisis del papel de las discotecas y el concepto de club como pieza 

fundamental en la creación de comunidades LGTBIQ+, además de mostrar su 

importancia en el ejercicio de la liberación y visibilización de lo oprimido 

convencionalmente con ejemplos y testimonios. 

6. La rave de los marginados 

‣ Énfasis en la idea de la ‘rave’ –exponiendo sus características– como espacio 
de resistencia y en su componente político en lo que se refiere a la permisividad 
de libertades que en los clubs capitalizados no podría ser efectiva para las 
personas LGTBIQ+ y otras minorías marginadas por el sistema. También, una 

breve exposición de las reticencias que esta forma de festejar ha despertado 

para muchas personas y medios de comunicación en algunas ocasiones. 

7. El poder de bailar en silencio 

‣ Descripción de los diferentes géneros y estilos musicales que se han 

desarrollado en la cultura de club y las ‘raves’ LGTBIQ+. Reflexión sobre la 

importancia de la música electrónica y el movimiento ‘techno’ –que invita a 

una fiesta diferente “más silenciosa” a través de canciones sin letra y el baile 

individualista– como elemento unificador y liberador. 
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8. Las plataformas son tendencia 

‣ Repaso de las tendencias y productos de consumo cultural que la vida 

nocturna LGTBIQ+ y las ‘raves’ han legado desde sus inicios y hasta el día de 

hoy, siendo la moda, la literatura, la música, el cine o los documentales, series y 

programas de televisión el punto de partida principal para la organización de la 

información por bloques. 

9. Hablemos de negocios 

‣ La conversión de la cultura de club LGTBIQ+ en un producto de consumo 

como consecuencia de los procesos de globalización y la presencia del 

capitalismo cultural. Exposición de los términos del capitalismo rosa y cómo esto 

ha llevado a una progresiva vuelta del fenómeno a lo ‘underground’, con 

movimientos como el Orgullo Crítico o los colectivos independientes de música 

electrónica y ‘queer clubbing’ en España y en todo el mundo. 

10. ¿De la rave al armario? 

‣ Capítulo de cierre a modo de conclusiones y presentación de posibles líneas 

de investigación futuras, considerando todas las cuestiones presentadas 

previamente. Además, se le suma el contexto social posterior a la pandemia de la 

COVID-19, la aparición de las redes sociales, la incipiente capitalización de las 

‘raves’ y la irrupción de la extrema derecha en las cámaras de gobierno de 

España y otros muchos países.

6.4 Aspectos formales 

La inclusión y la diversidad de la comunidad LGTBIQ+ deben estar presentes en los 

contenidos de los capítulos, pero también en la forma de introducírselos al lector. Por 

tanto, se evitarán las expresiones y términos ofensivos, discriminatorios y excluyentes y 

se apuesta por un lenguaje que refleje la diversidad y complejidad de las identidades de 

género y orientaciones sexuales.  

Uno de los elementos más relevantes a tener en cuenta en la escritura será el uso de la 

‘x’ para incluir a todas las identidades de género que forman parte de la comunidad 

‘queer’. La utilización de esta letra en términos como “chicxs”, “amigxs” o “todxs” se ha 

popularizado en los últimos años como una forma de que posibilita romper el lenguaje 
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binario en la redacción de textos, aunque no en la oralidad. Este recurso aplicable a la 

lengua española –a diferencia del inglés, idioma que contempla el pronombre ‘them’ para 

dirigirse a las personas en neutro o sin acotar su género– funciona como una solución 

lingüística que huye de la creación de nuevas palabras –como “chiques”, "amigues" o 

“todes”– al neutralizarlas para no excluir a personas trans, no binarias e intersexuales que 

también puedan sentirse interpeladas por una obra que tocará tan de cerca, también, la 

historia de sus identidades. De cualquier modo, es destacable que la revisión y edición 

del texto la deben llevar a cabo personas expertas en el tema –profesionales de la 

cultura e igualdad y materia de derechos LGTBIQ+– que puedan brindar una perspectiva 

crítica y de calidad con el objetivo de que el libro refleje de manera adecuada la cultura de 

club y ‘rave’ LGTBIQ+ y no incurra en estereotipos o, simplemente, representaciones 

erróneas. En lo textual, tampoco se entrecomillará ni usará cursiva en el término ‘rave’ a 

pesar de ser un anglicismo para presentarlo de forma orgánica al lector y de acuerdo con 

lo establecido por la Fundación del Español Urgente (Fundéu), que reconoce que "en el 

caso de que se pronuncie hispanizado como /rrábe/, opción minoritaria, pero no 

rechazable, puede escribirse en redonda, pues se trata entonces de una voz asimilada al 

español". 

Además, es importante considerar la representación de la diversidad en otros aspectos 

formales del libro más allá de lo textual como el diseño de portada y contraportada, así 

como en las fotografías de archivo que puedan ir apareciendo a lo largo de los capítulos 

o los carteles promocionales. Por último, es relevante tener en cuenta que la 

promoción del libro en espacios inclusivos como festivales, organizaciones y espacios 

LGTBIQ+ para llegar a una audiencia amplia y diversa –que es el público objetivo– 

además de dar pie a la creación de comunidad también en estos eventos. 

6.5 Construcción del capítulo piloto 

En el anexo 9.2 del presente documento se encuentra también la maquetación final del 

inicio del capítulo piloto. Para la construcción del mismo, titulado Cuando la disidencia 

es cultura de acuerdo con lo estipulado en la estructura del punto 6.3, se ha hecho uso 

del riguroso proceso de investigación, análisis y selección de información relevante y 

actualizada del que se ha nutrido también el marco teórico de la propuesta. Con el 

propósito de establecer un enfoque coherente y adecuado a la temática del libro en 
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general, es necesario que este, el primer capítulo, siente las bases de lo que se va a 

desarrollar en el compendio total de las páginas posteriores. Es decir, servirse a modo de 

“glosario literario” e introducción. Es por ello que se centra en contextualizar el fenómeno 

de la cultura de club LGTBIQ+ y sus implicaciones políticas y sociales con algunas 

imágenes de archivo ilustrativas, siendo también esto algo más fácil de producir cuando el 

proceso de investigación se encuentra todavía en una fase tan incipiente como la de 

redacción de la propia propuesta de proyecto editorial. 

6.6 Edición 

La tarea de crear un libro no termina cuando el redactado está listo, pues es ahí cuando 

entra en juego el proceso de edición para darle la forma adecuada al contenido que se ha 

escrito y que el trabajo previo no haya sido en vano. Esta fase contempla todas las 

decisiones relacionadas con el diseño de portada y contraportada, las tipografías, los 

materiales de producción y el estilo de maquetación final. A continuación, se exponen las 

opciones contempladas en el proyecto editorial para dotar del sentido necesario y siempre 

teniendo en consideración la maleabilidad de las propuestas cuando se determine la vía 

de publicación. 

6.6.1 Diseño 
Hablamos de diseño para referirnos a la creación de todos los elementos gráficos del libro 

que alcanzan a tener prácticamente el mismo peso que el contenido de las páginas 

interiores en el producto final. En un libro de esta índole y para poderse desmarcar de una 

mera guía explicativa, el texto debe estar escrito de forma coherente y dinámica para que 

el lector quede prendado de la historia, pero también deben incorporarse y presentarse 

otros elementos que potencien el mensaje y lo hagan más atractivo. Por ello es que las 

páginas tienen que estar bien maquetadas, las imágenes deben situarse en los lugares 

adecuados, la tipografía debe ser comprensible o, simplemente, la portada debe reflejar 

una estética que encaje con el mensaje de diversidad e inclusión pretendido. 

 6.6.1.1 Portada y contraportada 

La presentación visual de un producto tiene un impacto innegable y es por eso que la 

portada de un libro desempeña un papel crucial a la hora de atraer a los lectores. Lo más 
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importante es que la cubierta posea un elemento llamativo que capture la atención, ya que 

este primer estímulo puede incitar a una persona a tomar el libro y leer la sinopsis. 

Además, la parte frontal brinda una oportunidad única para transmitir, en una sola imagen, 

de qué trata el libro y quién es el autor que le ha dado vida. Para la creación del borrador 

de la misma, puesto que esto solo es una idea inicial que variará en función de la edición 

final, se ha contado con el trabajo del artista gráfico Gerard Òdena (@gerardodena). En 

primera instancia, estas fueron las cinco propuestas de base para el borrador de la 

portada: 

Figura 19. Propuestas de conceptualización para la portada del libro. / Fuente: @gerardodena 

Después de reflexionar acerca de cuál de ellas era más impactante a la vez que 

representativa del alma del libro, se acordó optar por la primera de todas. Con una franja 
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lateral para enfatizar el título principal, pero modificando aspectos cromáticos y de 

tipografía para ajustarlo más a las necesidades del producto. Es por esto que el azul de la 

franja lateral se ha cambiado por un tono rosa, mientras que se ajustaron también los 

textos sobre la fotografía –tomada por el fotógrafo Tilman Brembs– como el resto de las 

que se incluyen en las propuestas– con cuadros del mismo color en una capa inferior para 

mejorar su legibilidad. 

Figura 20. Propuesta definitiva de portada. / 
Fuente: @gerardodena 

La contraportada incluye una franja lateral izquierda con una imagen del Love Parade de 

Berlín –también de Tilman Brembs– editada con un filtro para darle un toque estético 

diferencial. En la parte restante, ubicada en la derecha, se mantiene el fondo del tono rosa 

usado en franja y cuadros de texto de la portada para dar continuidad al estilo elegido. 

Este espacio sirve para presentar al autor, con una fotografía y una breve biografía, y una 

sinopsis como anticipo a los contenidos que el lector encontrará en el interior del libro. 
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Figura 21. Propuesta definitiva de contraportada. / 
Fuente: @gerardodena (diseño) y elaboración propia (textos) 

 6.6.1.2 Titulación, cuerpo y tipografía 

En un libro, tanto en la cubierta como en el interior, el texto es uno de los elementos más 

destacados más allá de las imágenes seleccionadas para aparecer en cada sección. La 

tipografía juega un papel verdaderamente importante en el diseño, ya que el estilo de letra 

elegido transmite mensajes e ideas de forma inconsciente al lector. Es por esto que en el 

proyecto se incorporan dos tipografías diferenciadas y algunas variaciones de las 

mismas para servir como herramienta de comunicación de acuerdo con los objetivos de 

cada apartado. El cambio entre ellas se da en función de si se presentan elementos 

textuales más gráficos, como pueden ser los que aparecen en la portada o las páginas 

destinadas a la titulación de los 10 capítulos –en las que también se incluyen frases de 

canciones relacionadas con el contenido del capítulo en cuestión–, o si de lo que se trata 

es del texto al uso del interior de estos. Se ha utilizado una letra más relajada, clara e 

informal en los elementos más visuales, mientras que el cuerpo de la narración se 
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desmarca de este estilo y se ha apostado por una tipografía más seria y formal para no 

desvirtuar la importancia del relato ni restar legibilidad. Los detalles de cada elemento 

quedan recogidos en la siguiente tabla: 

Figura 22. Tabla de tipografías del contenido del libro. / Fuente: Elaboración propia 

Localización Estilo Tipografía Tamaño Justificació
n Color

PORTADA

Título Helvetica LT Std Bold 
(transformada) 44 pt. Centrada Negro

Subtítulo Helvetica LT Std Black 
Condensed 18/13 pt. Centrada Negro

Autor Helvetica LT Std Black 
Condensed 14 pt. Centrada Negro

INTERIOR

Numeración 
capítulos

Helvetica LT Std Black 130 pt. Centrada Negro

Título 
capítulos Helvetica LT Std Black 42 pt. Justificada Negro

Cita 
canciones

Helvetica LT Std Black 
Condensed Oblique 18 pt. Derecha Negro

Referencia 
canciones

Helvetica LT Std Light 
Condensed 12 pt. Derecha Negro

Encabezados Helvetica LT Std Bold/
Black Condensed 11 pt. Derecha/

Izquierda Rosa

Números de 
página

Helvetica LT Std Bold 
Condensed 11 pt. Derecha/

Izquierda
Rosa

Cuerpo Times New Roman 
Regular 10,5 pt. Justificada Negro

Pies de foto Times New Roman 
Regular 9 pt. Izquierda Gris

Notas al pie Times New Roman 
Regular 9 pt. Derecha Negro

CONTRAPORTADA

Biografía 
autor

Helvetica LT Std Bold/
Light Condensed 10 pt. Justificada Negro

Sinopsis Helvetica LT Std Bold 
(Condensed) 10 pt. Justificada/

Derecha Negro
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La tipografía Helvetica LT Std se caracteriza por ser: 

• Una variante de la familia de fuentes Helvetica, ampliamente reconocida y utilizada en 

diseño gráfico y editorial. 

• Limpia y moderna a la vez que legible. 

• Uniforme y de proporciones equilibradas, lo que contribuye a su estética minimalista y 

versátil. 

• De diseño sans-serif (sin serifa). Es decir, no tiene remates en las terminaciones de 

los caracteres, cosa que le otorga una apariencia neutral y sin adornos excesivos. 

• Variable, pues cuenta con una amplia gama de pesos y estilos (utilizados en las 

diferentes secciones libro) para adaptarse a diferentes necesidades de diseño y 

jerarquía tipográfica. 

La tipografía Times New Roman se caracteriza por ser: 

• Una de las fuentes más usadas en la industria académica y editorial. 

• Clásica y elegante a la vez que legible en textos pequeños. 

• Similar a la estética de las antiguas tipografías serifadas, con remates en las 

terminaciones para conferirle un estilo más tradicional y formal. 

• Familiar y asociada a la tradición, de modo que transmite sensación de autoridad y 

confianza al lector. 

 6.6.1.3 Dimensiones, formato y material 

En este punto se define el producto en cuanto a su dimensión, características físicas, 

formato que el libro adoptará, materiales de uso y su dimensión para que exista una 

propuesta real –siempre modificable, atendiendo al rumbo final que tome la edición, 

publicación y distribución– acerca de cómo materializar todo el contenido y diseño que 

aquí se presenta digitalizado. 

El tamaño escogido es de 14,8 x 21 cm (A5), con una forma alargada y algo más 

estrecha en el ancho. Se trata de una de las medidas más utilizadas en la edición de 

libros dada su practicidad para almacenar el producto de cara a los compradores, que lo 

pueden colocar en espacios como estanterías y transportarlo con facilidad sin ser 

excesivamente pequeño y poder incluir suficiente contenido en cada página. Los 

márgenes de estas páginas –superior, inferior y laterales– quedan fijados en la 
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maquetación en un valor de 12,7 mm, teniendo en cuenta que de cara a la impresión se 

debe respetar el espacio de encabezado de las páginas, donde aparece el nombre del 

libro (páginas izquierdas) y del capítulo en que el lector se encuentra (páginas derechas), 

así como el de los pies, donde aparecen los números de paginación. El formato de los 

capítulos es de columna única, de modo que no es necesario establecer un valor 

concreto para el medianil. 

En cuanto a los materiales, se ha optado por un papel de tipo offset blanco de 90 

gramos, dejando de lado el tono ahuesado tan común en la mayoría de publicaciones 

editoriales. Esto se debe a que el libro que aquí se plantea incluye muchos elementos de 

color, como las páginas de titulación de los capítulos, los encabezados, los números de 

página y las imágenes. Al tratarse de un producto tan visual, es conveniente apostar por 

un material de calidad, a pesar de que el coste sea mayor para que se dé el equilibrio 

perfecto entre legibilidad y la correcta presentación de los elementos gráficos con tal de 

que el diseño de la maquetación pueda materializarse de forma correcta. 

El mismo criterio aplica a la portada y la contraportada, que serán de tapa blanda para 

que se mantenga la practicidad y ligereza del producto a pesar de mantener la calidad de 

los diseños trabajados. Esto lo permite el material estucado de 200 gramos, de tipo semi 

mate para evitar reflejos excesivos y que la imagen y el texto luzcan nítidos sea cual sea 

la iluminación. Ambas páginas, con reverso necesariamente blanco en impresión, 

incorporarán solapas –donde se incluirán elementos visuales y algunos textos y citas 

breves– para proteger los bordes a la vez que pueden usarse como punto de libro.

 6.6.1.4 Maquetación 

La maquetación consiste en organizar en páginas la composición definitiva el texto y el 

resto de elementos, como pueden ser las imágenes, para su reproducción en medios 

impresos. En este proceso, se estructura el contenido dentro de una plantilla con el 

propósito de que este se asemeje a lo que se ha plasmado digitalmente y así obtener el 

resultado final deseado. 

En esta sección se muestra la previsión de maquetación del inicio del capítulo piloto, así 

como un esquema que detalla cómo debería ser la distribución de las diferentes 

�55



secciones del libro, de acuerdo con las características tipográficas y estructurales 

expuestas en los puntos anteriores: 
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Figura 23. Maquetación de la página de titulación del capítulo piloto y las tres primeras 
páginas del mismo. / Fuente: @gerardodena (diseño) y elaboración propia (textos) 

[Versión ampliada en el anexo 9.2]



Además, se ha establecido una planificación de páginas en alzado para contar con una 

visión general de la distribución de los contenidos dentro del libro: 

Figura 24. Planificación en alzado de la maquetación de las páginas del libro. /  
Fuente: Elaboración propia 

6.6.2 Publicación 
La fase final dentro del proceso de edición, así como del proceso de creación del libro en 

sí mismo, es la publicación. Si bien es imposible anticipar cuál será el recorrido real del 

producto en cuanto a posibilidades editoriales, es necesario hacer una investigación y 

valoración previa de las diferentes distribuidoras que pueden estar interesadas en él, 

teniendo en cuenta su temática y el público objetivo al que se quiere apelar. Se ha 
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acotado por practicidad que las editoriales a las que se presentaría el proyecto y el 

manuscrito serán de España —en la medida de lo posible, cercanas a Barcelona— y con 

cierta trayectoria en publicaciones relacionadas con la historia y pensamiento del colectivo 

LGTBIQ+. Algunas de ellas son: 

• Egales Editorial (Barcelona y Madrid): Es una editorial especializada en literatura 

LGTBIQ+ que nació en 1995 de la mano de las emblemáticas librerías Cómplices de 

Barcelona y Berkana de Madrid. Han publicado tanto ficción como ensayo y no ficción 

y cuentan con un equipo editorial experimentado y prestigioso, lo que podría ser un 

atractivo para publicar con ellos. 

• Bellaterra Edicions (Manresa): Editorial especializada en publicación de estudios 

feministas, de género y LGTBIQ+ con el propósito de visibilizar sectores sociales 

subalternos de la sociedad a través de perspectivas críticas. 

• Icaria Editorial (Vilassar de Dalt): Editorial independiente centrada en el ensayo y no 

ficción en la representación y estudio de las ciencias sociales. Tienen un catálogo 

amplio que incluye también obras de temática LGTBIQ+, y se enfocan en la 

visibilización de perspectivas críticas y transformadoras. 

• Tigre de paper (Manresa): Editorial independiente que publica principalmente 

literatura LGTBIQ+ de autores catalanes. Su catálogo incluye tanto ficción como no 

ficción, y se enfoca en la visibilización de voces alternativas y de temáticas poco 

tratadas en la literatura convencional. 

• Ediciones Hidroavión (Valencia): Editorial fundada en 2015 especializada en la 

publicación literaria y artística de creadores emergentes, con una amplia gama de 

obras de temática LGTBIQ+ —y escritas por personas del colectivo— en su catálogo. 

• Editorial Dos Bigotes (Madrid): Editorial independiente de literatura LGTBIQ+ 

fundada en 2014 por la pareja de periodistas Gonzalo Izquierdo y Alberto Rodríguez. 

Se centran en la publicación de narrativa y ensayo, y su catálogo está formado por 

autores y autoras de todo el mundo. Cuentan con varios premios por su labor editorial. 
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• La Oveja Roja (Madrid): Es una editorial independiente que publica principalmente 

ensayo y no ficción sobre temáticas sociales y políticas. Tienen un catálogo amplio 

que incluye también obras de temática LGTBIQ+, y se enfocan en dar voz a 

perspectivas críticas y alternativas. 

• Editorial La Calle (Antequera): Primera editorial andaluza con publicaciones de 

carácter LGTBIQ+ que ofrece libros que retratan las circunstancias del colectivo dentro 

de la sociedad, desde la narrativa, la ilustración y la poesía. 

• Editorial Melusina (Santa Cruz de Tenerife): Editorial fundada en el 2002 por José 

Pons Bertran con la pretensión de cubrir un vacÍo en el ámbito de las ciencias 

humanas y aportar nuevas formas de interpretación. Publican principalmente ensayo y 

no ficción, y su catálogo abarca desde análisis culturales hasta estudios sociológicos. 
  

En el caso de que ninguna de las editoriales que se han mencionado previamente (u otras 

opciones todavía por contemplar) quisiera participar del proyecto, también se contempla la 

posibilidad de la autopublicación. Este proceso, que conlleva una serie de 

responsabilidades y un desembolso económico, también ofrece ciertas ventajas a evaluar 

cuidadosamente. 

 6.6.2.1 Análisis DAFO 

La propuesta de proyecto antepone la posibilidad de publicar con una editorial por 

cuestiones de proyección y suponer un coste menor. A pesar de esto, en este punto se 

detallan las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades tanto de hacer el 

proceso con una empresa, así como de optar por la autopublicación, con el objetivo de 

tener una visión general de qué debe considerarse sea cual sea la vía definitiva que 

permita materializar el libro. 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DAFO 1: Publicar con una editorial especializada 

Figura 25. Análisis DAFO de publicación con una editorial especializada. / Fuente: Elaboración propia 

DAFO 2: Autopublicación 

Figura 26. Análisis DAFO de autopublicación. / Fuente: Elaboración propia 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Dimensión interna Dimensión externa

-

DEBILIDADES AMENAZAS

• Dependencia de la editorial en la toma 
de decisiones creativas y de marketing. 

• Menor control sobre los plazos de 
publicación y los precios del libro. 

• Compartir ganancias con la editorial.

• Riesgo de no cumplir con las expectativas de 
la editorial y, por lo tanto, no recibir una oferta 
de publicación. 

• Competencia de otros títulos similares en el 
mercado. 

• Cambios en los hábitos de consumo de libros 
que pueden afectar las ventas.

+

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

• Acceso a una red de distribución y 
promoción más amplia. 

• Mayor credibilidad y reconocimiento de 
marca para el libro. 

• Asesoramiento y apoyo editorial, desde 
la corrección de estilo hasta la portada y 
el diseño interior.

• Posibilidad de llegar a un público más amplio 
y diverso. 

• Oportunidad de establecer contactos y 
colaboraciones con otros escritores y artistas 
LGBTIQ+. 

• Posibilidad de recibir críticas y reseñas en 
publicaciones relevantes.

Dimensión interna Dimensión externa

-

DEBILIDADES AMENAZAS

• Falta de asesoramiento editorial y de 
promoción. 

• Menor credibilidad y reconocimiento de 
marca del libro. 

• Costos de producción y promoción 
corren por cuenta propia.

• Riesgo de no lograr una distribución efectiva y 
llegar a un público muy reducido. 

• Falta de una red de apoyo y colaboraciones 
con otros escritores y artistas LGBTIQ+. 

• Competencia de otros títulos similares en el 
mercado.

+

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

• Total libertad creativa y de decisión en 
todo el proceso. 

• Posibilidad de establecer precios y 
distribución. 

• Beneficios económicos mayores si el 
producto triunfa.

• Posibilidad de llegar a un público global sin 
restricciones geográficas. 

• Posibilidad de promocionarse en redes 
sociales y plataformas digitales. 

• Oportunidad de obtener más beneficios por 
cada venta del libro.



7. Conclusiones y valoración 
Los proyectos ambiciosos implican dedicación, pero cuando la voluntad de contar 

historias nace de la verdad y las ganas de aportar un granito de arena individual a una 

lucha colectiva, la dureza del trabajo y las horas invertidas se desdibujan para seguir 

conectando ideas por el objetivo de dar con algo que tenga un sentido global. La creación 

de esta propuesta editorial, que ha incluido fases de densa investigación y planificación, 

no ha sido fácil atendiendo a infinitud de condicionantes, pero sí agradecida. Y es que una 

idea abstracta y surgida de lo vivencial puede materializarse en algo útil con esfuerzo y 

dedicación. A este libro, a Del armario a la rave: La cultura club LGTBIQ+ que ha creado 

(y crea) comunidad le queda mucho camino por recorrer para llegar al plano de lo 

tangible. Esta es solo la primera piedra del mosaico. 

En un entorno bibliográfico y referencial repartido entre lo digital, lo físico, lo académico y 

lo necesariamente urbano para dar forma a un proyecto de esta índole, era indispensable 

recabar en los aspectos más destacables para crear un hilo conductor consistente a la 

vez que instructivo para el colectivo LGTBIQ+. Remitiendo a los objetivos principales del 

trabajo en sí mismo, las informaciones aquí recogidas y que servirán para dar forma al 

libro una vez que el proceso de escritura vaya más allá de la creación de las primeras 

páginas del capítulo piloto, sirven de claro ejemplo para demostrar la fuerza de una 

comunidad oprimida desde el poder para crear narrativas contraculturales. La música, la 

moda, el cine y la televisión solo son algunos de los ejemplos que se extraen de un 

legado que los maleables conceptos de la cultura de club y la 'rave' han dejado ya para la 

posteridad. Desde una perspectiva general, es innegable que las nuevas narrativas ya 

están apareciendo en un paradigma pospandémico y que pretende escapar de la 

instrumentalización capitalista con un revisable retorno al 'underground'. Y como a 

cualquier fenómeno, esté relegado a quedar escondido de lo 'mainstream' por las 

estructuras del poder o haya quedado reconvertido en una herramienta más del mismo, a 

la cultura club LGTBIQ+ le pasarán muchas cosas más y cambiará siendo reflejo de los 

cambios sociales venideros como ya le ha sucedido en el pasado. Para no olvidar lo que 

pasó en Stonewall, entender cómo la Ruta del Bakalao significa mucho más de lo que los 

medios presentaron o leer la exclusividad del Berghain de Berlín como un fenómeno 

interclasista en la actualidad entre otras muchas cuestiones, tiene sentido el contenido del 
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libro. Este documento narra una historia retrospectiva de evolución imparable, pero lo 

expuesto no obvia contradicciones ni controversia ni omite la posibilidad de que todo 

vuelva a revertirse. Informar desde el periodismo para que las nuevas generaciones no se 

pierdan en el batiburrillo de mensajes de los relatos de Internet es, quizás, el nuevo 

objetivo que se desprende de haber trabajado en los objetivos originales del proyecto. 

A pesar de todo, las limitaciones en cuanto equipo, medios e infraestructura para la 

creación de un libro de estas características son uno de los puntos más destacables y a 

tener en cuenta para la continuidad editorial. Es innegable que también los tiempos son 

una herramienta indispensable para poder hacer un buen trabajo, de modo que este 

documento debe entenderse, como se indica en el inicio de este punto, como una idea de 

producto en fase embrionaria, ya que el periodo de producción del mismo ha tenido una 

duración limitada. Leer, comprender y contar con un buen volcado bibliográfico es 

importante para poder fijar unos fundamentos sólidos en el proyecto y entender los 

antecedentes históricos y referenciales de un fenómeno como la cultura de club LGTBIQ+ 

con la precisión necesaria, pero también deberán tenerse en consideración los 

testimonios vivenciales a partir de las entrevistas todavía no realizadas para que el 

producto alcance con éxito los objetivos estipulados. Al fin y al cabo, el trabajo creativo, 

pues este no deja de ser un ejemplo de creación de un producto cultural desde las 

vertientes del contenido y la forma, también requiere de recursos. En este caso, ha sido 

muy importante la posibilidad de contar con el apoyo desinteresado de profesionales del 

periodismo cultural, individuos con referencias de la escena del 'clubbing' y el arte gráfico 

y plástico para poder dar forma a un formato abstracto que en un inicialmente se nutría de 

la experiencia y las ganas de seguir aprendiendo sobre dinámicas ensombrecidas. 

Ahora, el rumbo del proyecto está establecido. Queda sobre la mesa reinterpretar las 

ganas para traducirlas en la dedicación de llevarlo adelante y contar con el espacio para 

aportar otra mirada. Y ponerla a ojos del mundo, de los lectores, de un colectivo oprimido 

y de los que gusten de entender el devenir de esta fiesta incansable. Al fin y al cabo, solo 

la voluntad de contar historias podrá sacar la 'rave' del armario. 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9. Anexos 
9.1 ANEXO 1: Cronograma de escritura del libro 

Figura 27. Cronograma de escritura del libro. / Fuente: Elaboración propia 

Fase
Duración 
aproximada

Planificación de objetivos 
a completar en el periodo

1. INVESTIGACIÓN 4 meses

• Investigación exhaustiva sobre la cultura de 
club y ‘rave’ y su interrelación con el colectivo 
LGTBIQ+ 
- Lectura de libros, artículos y publicaciones 

relevantes. 
- Visionado de documentales y piezas 

audiovisuales de interés. 
- Entrevistas con expertos en el tema. 
- Recopilación de datos y estadísticas.

2. PLANIFICACIÓN 1 mes

• Selección del enfoque y objetivo del producto 
cultural. 

• Desarrollo de aspectos formales y esquema de 
la estructura del libro. 
- Planificación del contenido de cada 

capítulo. 
- Idea previa del formato y estética del libro. 
- Determinación de la longitud.

3. ESCRITURA 6 meses

• Escritura de los primeros borradores de cada 
capítulo. 

• Revisión y edición de los borradores. 
• Ajuste y revisión de la estructura del libro en 

función del contenido. 
- Añadir material nuevo según convenga.

4. REVISIÓN Y 
CORRECCIÓN

2 meses

• Revisión y corrección final de los capítulos. 
- Edición de errores gramaticales, 

ortográficos y de puntuación. 
- Comprobación de la coherencia y flujo del 

libro. 
• Ajuste final de formato y diseño definitivo.

5. PUBLICACIÓN Y 
LANZAMIENTO

1 mes

• Envío del manuscrito a editoriales y agentes 
literarios. 

• Preparación de campañas de marketing y 
publicidad. 

• Lanzamiento del libro en formato digital y 
físico. 

• Evento de presentación y firma.
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9.2 ANEXO 2: Maquetación del inicio del capítulo piloto 
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