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CAPÍTULO 9 

LA HISTORIA DE LA DIVERSIDAD FUNCIONAL EN 
CÓMIC: UNA HERRAMIENTA EDUCATIVA PARA LA 

REDUCCIÓN DE DESIGUALDADES (OBJETIVO DIEZ DE 
LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE) 

SHEILA PARRA GÓMEZ 
Universitat Jaume I 

MARC PALLARÈS PIQUER 
Universitat Jaume I 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Luchar por la reducción de desigualdades – meta décima de los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, de las Naciones 
Unidas – sigue siendo más necesario que nunca, pues la continua segre-
gación educativa y laboral4, el descenso de alumnado con diversidad 
funcional en niveles superiores de enseñanza, las estadísticas laborales, 
entre otros aspectos (y solo poniendo el foco en este colectivo), de-
muestran que queda mucho por hacer. Por supuesto, un importante pa-
pel lo representan las políticas que se lleven a cabo, pero no se puede 
obviar lo esencial que es el aspecto social, pues muchas veces las leyes 
ya dan fe de un mundo igualitario, sin embargo, en la práctica no se 
cumplen. 

Por otra parte, una sociedad que consume imágenes del modo en el que 
lo hace la actual, bien a través de la ya clásica televisión, o bien a través 
de los teléfonos móviles – precisamente sumergida en alguna de las re-
des sociales en las que las imágenes son el principal vehículo –, no 
puede dejar de ponerse como objetivo instruir en la lectura de estas 

 
4 Con los Centros de Educación Especial y Centros Especiales de Empleo (CEE). 
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precisamente para abogar por una sociedad más solidaria y empática. Y 
es que, es mediante dichas imágenes que el alumnado recobra  

su experiencia como ser social dentro de su grupo cultural y de su con-
texto tecnológico-digital, dotándole de un ejercicio de autorreflexión en 
el que tiene la posibilidad de (auto)construirse y proporcionándole ali-
cientes adquirir conocimientos y para proyectarlos hacia los infinitos 
engranajes de la vida (Pallarès & Osorio, 2021, p.252). 

Este ser social requiere, pues, de un entendimiento de tales representa-
ciones que, además de conformar su autoconcepto e identidad propias, 
conozca la de aquellas personas que habitan el mundo con él, emanando 
respeto y reconociendo el valor de toda vida en tanto humana. 

Por todo ello, a modo de justificación, se denuncia en esta introducción, 
por un lado, la presencia hegemónica en el currículo de asignaturas de 
Ciencias Sociales, silenciando todavía otras realidades, o situándolas en 
los márgenes; y, por otro lado, el desconocimiento que existe hacia la 
diversidad funcional sobre la que, a menos que sea la persona que la 
tiene, familiares, amigos o profesionales, pesan todavía férreos e imba-
tibles estigmas. 

1.1. PRESENCIA HEGEMÓNICA EN EL CURRÍCULO 

Tanto si se sigue empleando libro de texto como si no, y a pesar de los 
muchos pasos dados hacia el progreso en este sentido en los últimos 
años, sigue imperando una ideología dominante, que responde a un mo-
delo hegemónico designado tanto por las editoriales y por el profeso-
rado, como por el sistema que, aun habiendo legislado sobre ello, sigue 
discriminando en sus currículums (Bel-Martínez, 2016; Gómez-Ca-
rrasco & Gallego-Herrera, 2016). 

Por ejemplificar, trabajos que ponen el foco en las imágenes de dichos 
manuales de texto de materias de Ciencias Sociales (Sáenz del Castillo 
Velasco, 2015) demuestran que el volumen de varones representados 
en dichas páginas conforma alrededor de un 70%, al que se le une el 
dato de que, de cada cinco mujeres representadas, tres lo son dentro del 
hogar. Otros estudios (Gómez-Carrasco & Gallego-Herrera, 2016) ha-
blan de alrededor del 60% de imágenes de hombres y de menos del 20% 
de mujeres. Lo peor de este caso es la actitud de las personas 
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representadas, ya que los varones suelen mostrar actividades de lide-
razgo y propias del ámbito público, mientras que, de nuevo, las mujeres 
son relegadas al privado. López-Navajas (2016), por su parte, aunque 
analiza todas las asignaturas de la enseñanza, señala que, en el área de 
Ciencias Sociales, mientras 513 mujeres son aludidas (7%), las evoca-
ciones a varones suman 6985. Llama la atención que mientras que, en 
asignaturas históricas, la presencia femenina es inferior, no sucede lo 
mismo en las que tienen un enfoque más instrumental (por ejemplo, de 
Educación Física). 

Esto son solo algunas muestras de esa presencia dominante en asigna-
turas de Ciencias Sociales, en este caso, con vistas al género, pero ex-
trapolables a cualquier colectivo discriminado, y es que, si hablamos de 
hombres y mujeres podemos arrojar ciertos datos, pero si se buscase la 
representación de la discapacidad en el currículum no se pasaría del 
cero.  

No puede haber excusa, pues las asignaturas de Ciencias Sociales son 
las que más personajes presentan, por lo tanto, son las que mayor capa-
cidad tienen de todas las áreas para dar voz a cualquier persona, sea 
cual sea su género, condición o etnia. Son muchas las voces que claman 
por el aumento de figuras con diversidad funcional ejerciendo vidas 
normalizadas, no solo para inspirar y emancipar a personas en la misma 
situación, sino para revertir la falta de conocimiento que se señala en el 
siguiente subapartado. 

1.2. DESCONOCIMIENTO HACIA LA DIVERSIDAD FUNCIONAL 

De todas las voces silenciadas, de todas las minorías apartadas y exclui-
das, la que peor ha salido parada ha sido la voz con discapacidad. Se 
puede creer que es una más de las causas de discriminación, pero lo 
cierto es que, como indica Vanier (2019): 

En todos los lugares y sociedades hay una clase de gente que los demás 
rechazan, y aún más abajo, en lo más bajo de la escala está la persona 
discapacitada, de la que suele pensarse que no tiene valor humano, a la 
que se está autorizado a matar antes de nacer o a la que se encierra (p. 
57). 

Sin entrar a señalar las injusticias cometidas mediante los abortos eu-
genésicos, ni las esterilizaciones forzosas, entre otras prácticas, 
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tradicionalmente, hay dos aspectos en los que reside la exclusión del 
colectivo señalado. El primero de ellos es la falta de conocimiento que 
existe todavía alrededor de la discapacidad. Limitada a quienes la tie-
nen, o a sus allegados y profesionales. Es una realidad prácticamente 
invisible. Las campañas de visibilización son casi inexistentes, y por 
más leyes que intentan mejorar muchos ámbitos, o son incumplidas o 
no tienen eficacia para atacar al error estructural. Al topar con la diver-
sidad funcional, además, las reacciones van del rechazo al morbo, cau-
sados por el temible imaginario social que la rodea (Allué-Martínez, 
2003; Pié-Balaguer & Planella-Ribera, 2021). 

El segundo motivo de exclusión reside en el error de concepción que el 
ser humano ha dejado en el ADN cultural (Calderón-Almendros, 2014) 
sobre sí mismo. Esto es, que la imperfección, la enfermedad y la finitud 
es inherente a todo individuo y, sin embargo, las personas sin discapa-
cidad pecan de inmortales e inmutables, algo que evidentemente no son.  

A este respecto, y mediante la creación del recurso que se presenta en 
el presente trabajo, se busca una aproximación a la realidad de estas 
personas para encontrar en su pasado común una fuente de conoci-
miento que, además de incluirlo en el imaginario social común, de-
rrumbe ciertos prejuicios que lo envuelven. 

2. OBJETIVOS 

En base a la justificación presentada en la introducción del presente ca-
pítulo, el objetivo principal que se ha marcado es el de diseñar un cómic 
que presente la historia de las personas con diversidad funcional para 
completar un conocimiento básico sobre esta realidad entre el alumnado 
de asignaturas de Ciencias Sociales.  

Como objetivos específicos se plantean los que siguen: 

‒ Conocer la definición de cómic. 

‒ Descubrir el origen del cómic. 

‒ Establecer la relación cómic-historia. 

‒ Enumerar las ventajas del uso del cómic en el ámbito educa-
tivo. 
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3. METODOLOGÍA 

Para el presente trabajo, se escoge una metodología interpretativa-com-
prensiva (Ortiz-Ocaña, 2015) puesto que todas las deducciones presen-
tadas a lo largo del recorrido son fruto de una revisión bibliográfica. 
Así pues, lo que se ha hecho es “reorganizar la biblioteca, colocar unos 
textos junto a otros, […], y producir así un nuevo efecto de sentido” 
(Larrosa, 1995, p. 259). De este modo, se favorece la posibilidad de 
producir teoría al alcanzar, gracias a esa permeabilidad de textos, un 
nuevo foco del asunto o asuntos que se observan. 

Asimismo, y parte de las pesquisas de ese reorganizar la biblioteca, 
además de producción teórica, se brinda una propuesta educativa en 
forma de recurso, esto es, un cómic sobre la historia de la diversidad 
funcional.  

4. RESULTADOS 

En el presente apartado, como se buscaba en los objetivos, se expone la 
recapitulación que ha resultado de la revisión bibliográfica. En con-
creto, la definición del cómic, su origen, su relación con la historia, su 
empleo como herramienta de cambio y, finalmente, su aplicación en el 
ámbito educativo. 

4.1. DEFINIENDO EL CÓMIC 

Suele ser oportuno iniciar cualquier camino deteniéndose en las defini-
ciones. Para ello, se acude a distintas fuentes para tratar de dar unos 
ingredientes básicos de qué se puede considerar un cómic. 

Empezando por el diccionario de la Real Academia Española se des-
cribe como una “serie o secuencia de viñetas que cuenta una historia” 
(RAE). A la que se suma la de Román Gubern (1981), que dice que se 
trata de una “estructura narrativa formada por la secuencia progresiva 
de pictogramas, en los cuales pueden integrarse elementos de escritura 
fonética”. De forma más concisa e informal, Rollán-Méndez y Sastre-
Zarzuela (1986) lo definen como una “narración contada por medio de 
dibujos con la ayuda de un texto metido en una especie de nubecilla” 
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(p.19). Asimismo, y siguiendo ahora a Garcia i Quera (2004), se señala 
como requisito que “el texto y la imagen se deben presentar entremez-
clados […] y que la sucesión de viñetas debe tener cierta longitud” 
(p.79), concretamente para diferenciarlo de la tira cómica. 

En síntesis, y presentando los ingredientes básicos que se buscaban, un 
cómic requiere de: 1) imágenes, una iconografía con la que el público 
esté familiarizada; 2) texto, con mayor o menor protagonismo, pues al 
ser la imagen la protagonista, este es un soporte; 3) relato, por lo gene-
ral, las viñetas cuentan una historia correlativa. La composición y aca-
bado que se le dé al recurso determina su funcionalidad. No todo cómic 
es educativo ni sirve para cualquier edad. No obstante, los otros ingre-
dientes básicos para convertirlo en un recurso pedagógico se verán más 
adelante. 

4.2. ORIGEN DEL CÓMIC 

Tras la revisión conceptual, es conveniente revisar el origen del cómic. 
Sobre este, aunque tradicionalmente se ha señalado la prensa neoyor-
quina de finales del siglo XIX como su cuna (Rollán-Méndez & Sastre-
Zarzuela, 1986). Actualmente, se presentan tres teorías convergentes 
(Gracia-Lana & Asión-Suñer, 2018) como posibles orígenes del cómic: 

1. Las pinturas rupestres 
2. La prensa ilustrada del siglo XIX. 
3. La mencionada prensa neoyorquina del mismo siglo, pero de 

finales. 

Aquellas corrientes con una visión más antropológica del cómic, y con 
una clara intención de equiparar la función creadora del ser humano de 
imágenes con la producción de escritura, son las que sitúan la cuna del 
cómic en las primeras manifestaciones de narraciones figurativas, esto 
es en las pinturas rupestres, frisos y demás representaciones artísticas 
prehistóricas y de Edad Antigua.  

La segunda versión, que apunta a la prensa ilustrada del siglo XIX, y 
con sede eminentemente alemana, defiende su postura basándose en la 
riqueza de códigos expresivos que se formaron en esta etapa, así como 
la preponderancia e importancia autoral en ese momento.  
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Con mayor consenso, pero no completo y como ya se ha dicho, la ter-
cera corriente sitúa el origen del cómic en la prensa neoyorquina de 
finales del siglo XIX, pues es cuando realmente la imagen se convierte 
totalmente en mediática.  

Por lo que respecta a España, el origen del cómic se ubica en las Alelu-
yas – estampas religiosas que devinieron en viñetas acompañadas por 
frases en su parte inferior – y en las Aucas valencianas – “dibujos en-
marcados de origen pagano, derivados casi siempre de los juegos y que 
solían tener escrito al pie de cada viñeta una frase corta a un terceto” 
(Rollán-Méndez & Sastre-Zarzuela, 1986, p.21) – que, aunque de ori-
gen antiguo, se consolidan ya en el siglo XV.  

A mediados del siglo XIX, ya aparecen los “periódicos de la infancia”, 
entre los que destacan El museo de los libros o La edad dichosa, entre 
otros. Para 1904 se publica en Cataluña ENPATUFET, el pionero de 
los cómics. No obstante, fue en 1917 con T.B.O. de Arturo Suárez, y 
ya a nivel nacional, cuando se extiende y se convierte en símbolo, lle-
gando a llamar así al resto de cómics. A lo largo del siglo XX (Tabla 1) 
surgen de forma exponencial cuantiosos cómics del estilo infantil. 

TABLA 1. Listado de cómics surgidos en España entre los años 20 y 70 del siglo XX. 

En España: 
Años 20: Pulgarcito, Virolet, Chiquilín, Pinocho, Macaco, etc. 
Años 30: Pocholo, Yumbo, Aventurero, Tim Tyler, Pelayos, Chicos, Maravillas, etc. 
Años 40: Roberto Alcázar y Pedrín, Mis chicas, Jaimito, El guerrero del Antifaz, 
Dumbo, Florita, El Campeón, Hazañas bélicas, etc. 
Años 50: Mariló, Aventuras del FBI, Yumbo, Sissi, Molinete, El capitán trueno, Pumby, 
etc. 
Años 60: Telecolor, Tío Vivo, Topo Gigio, Tintín, Bravo, Piñón, Gran Pulgarcito, etc. 
Años 70: Trinca, Mortadelo, Héroes del cómic, Tamar, Popeye, Antología del Cómic, 
Saeta Azul, Zipi Zape, etc. 

Fuente: elaboración propia con los datos de Rollán-Méndez & Sastre-Zarzuela, 1986, 
pp.24-27. 

Se sitúa en los años 80 el boom del cómic, con la publicación de aque-
llos inspirados en series de televisión como Los Pitufos o Willy Fog 
(Rollán-Méndez & Sastre-Zarzuela, 1986), desde entonces su estela fue 
fulgurante y aunque en la actualidad se puede haber visto eclipsada por 
la web 2.0., sin duda, algunas aplicaciones que permiten leer y crear no 
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solo siguen empujando la industria, sino que la colocan en el ámbito 
educativo, donde como se verá, es una gran aliada. 

Para concluir, el interés crítico hacia el cómic se inicia en el año 1962 
con el Club des Bandes Dessinées en París (Gracia-Lana & Asión-Su-
ñer, 2018), aunque de forma tardía y con reticencias, la fuerte vincula-
ción del cómic con la semiótica acerca por fin en el siglo XX este al 
academicismo, donde sigue siendo teorizado en la actualidad. Este re-
traso, como indican Gracia-Lana y Asión-Suñer (2018) “solo puede ser 
revelador de un menosprecio cultural, injustificado, quizá insostenible 
ya en 1962 y que, sin embargo, ha mantenido al cómic en la reticencia 
artística hasta hoy” (p.18). Como le sucediera en su día a la fotografía, 
el cómic ha sido arrinconado por su afanosa vinculación al mundo in-
fantil y al entretenimiento.  

4.3. EL CÓMIC Y LA HISTORIA 

La relación del cómic con la historia no es tampoco reciente. Precisa-
mente en el auge de los años 80 del siglo pasado surgieron cómics que 
armonizaron ambos elementos, como fueron 3�� de Frank Miller, Maus 
de Art Spielgelman o Persépolis de Marjane Satrapi, entre otros (Ri-
vero-Gracia, 2004).  

Hernando-Morejón (2018) define el cómic histórico como “aquel con 
el que se pretende, con mayor o menor éxito, representar un tiempo 
pasado con la mayor fidelidad y realismo posible y que, normalmente, 
no han vivido los autores” (p.133). Se podría cometer el error de creer 
que todo cómic que relate sucesos pasados es histórico, pero evidente-
mente esto no es así. Para poder hablar de un cómic histórico, al igual 
que sucede con las novelas, el material debe contar con rigor y ser fiel 
a los hechos (Garcia i Quera, 2004; García-Sierra, 1996). 

Es más, según Garcia i Quera (2004), cuando el cómic lleva todo un 
trabajo bibliográfico y de investigación detrás es de tipo histórico di-
vulgativo, cuando no, es histórico de entretenimiento, aunque existe 
una tercera categoría mixta, que tiene parte de las dos anteriores. En 
cambio, para García-Sierra (1996), solo hay dos tipos de cómic: histó-
rico para el del primer tipo que se acaba de enumerar, e historicista para 
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aquel que está ambientado en un momento histórico determinado, pero 
que no guarda ninguna relación con sucesos reales. Para considerar una 
última aportación, Hernando-Morejón (2018) señala dos tipos: la histo-
rieta histórica y el tebeo/cómic de historia; entre los que, asimismo, el 
mismo autor clasifica como: 

‒ Divulgativos: sucesos cronológicos de hechos y/o lugares con-
cretos. 

‒ Histórico-ficticios: similares a la novela histórica. Quizá el 
contexto es verídico, pero no así la trama ni necesariamente 
los personajes. 

‒ Anacrónicos: inspiración del pasado para historietas del todo 
ficticias, por ejemplo: El capitán Trueno. 

‒ Fantásticos: literalmente un paso más allá de los anacrónicos. 
Tebeos llenos de magia. Como Conquistador. 

‒ Humorísticos: vinculados a los infantiles. Para amenizar. 

Dentro del tratamiento de la historia en el tebeo, de nuevo, Hernando-
Morejón (2018) distingue cuatro fases en la evolución española: aquella 
entre 1942-1975, sumergida en la censura y centrada en el mero entre-
tenimiento; entre 1975-1990, ya sin censura y cuando empieza a em-
plearse en la enseñanza; entre 1990-2009, en la que gana peso el rigor 
histórico y las personas que crean los cómics realizan una revisión bi-
bliográfica previa; y entre 2009 y el presente, con la Ley de Memoria 
Histórica de 2007 y la legislación de cada autonomía, se traspasa a un 
público no especializado, además se tratan temas de historia reciente 
como la Guerra Civil. 

4.4. EL CÓMIC COMO HERRAMIENTA PARA CAMBIAR EL MUNDO 

A su vinculación como entretenimiento infantil, se le une una gran tra-
dición adulta, en cuyo camino también irrumpió la sátira y crítica para 
señalar, mediante libelos, situaciones de oprobio u otras circunstancias. 
En España, tal como se ha señalado con la evolución de la historia en 
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el cómic, desde 1975 se entra en la Transición, y con ella, ya sin cen-
sura, los cómics se convierten en el medio de expresión de la época. 

Ocuparon un vacío importante, ya que los dibujantes denunciaron, a 
través de la imagen y la palabra, la falta de libertades y la presión polí-
tica; todo ello sin olvidar que, desde los años sesenta, era una evidencia 
que España no se mantenía al margen de las corrientes de pensamiento 
cultural y artístico, de modo que editores y dibujantes, conocedores de 
las tendencias vigentes, establecieron una conexión directa con los nue-
vos lenguajes, así como revisitaron otros del pasado, que les permitie-
ron actuar como denuncia (Lladó-Pol, 2018, p.229). 

Algunos ejemplos se encuentran en los trabajos de Núria Pompeia y su 
Maternalis de 1967, que muestra una desmitificación del embarazo, o 
de Nazario Luque Vera con Abecedario para mariquitas de 1977. Entre 
otros, fueron y son exhibiciones de otras realidades, de puntos de vista 
realistas, naturales y que sacan del armario todo tipo de condiciones 
anteriormente ocultadas, bajo la estela de un cómic aliado con los mo-
vimientos sociales. 

4.5. EL CÓMIC EN EL AULA 

Por último, en este apartado sobre el cómic, es momento de hablar de 
su vertiente pedagógico. Y es que son múltiples las contribuciones po-
sitivas de la aplicación en el aula del cómic. Como indica Rivero-Gracia 
(2004), este habla un lenguaje cercano al alumnado, pues este público 
«está acostumbrado a la imagen más que al texto»; convirtiendo el re-
curso en uno muy atractivo y motivador para ellos y ellas. 

Sorprendentemente, Pedro Cifuentes explica que no es necesario el uso 
de las nuevas tecnologías para ser innovador. En su caso, tanto al ense-
ñar mediante cómics, como pidiendo que sea el alumnado quien los 
cree, además de original, se consigue despertar el ingenio y el interés 
tanto como si introdujera cualquier TIC. Al ser preguntado, dice:  

la innovación pasa por cambiar la mirada. Por trabajar de forma distinta 
con los chavales, enseñarles a ser creativos mediante el uso de los có-
mics, la narrativa gráfica y algo que todos tienen, pero poco a poco se 
va anestesiando: la imaginación (Martínez-Salanova, 2021, p.66). 

En definitiva, el recurso del cómic resulta atractivo y muy apropiado 
para el alumnado en general. El éxito será alto a la hora de trasmitir 



‒   ‒ 

conocimientos, fomentar competencias y educar en valores, tanto si el 
cómic lo crean los y las docentes, como si los hace el propio alumnado. 
Sintetizando, los beneficios del cómic como herramienta educativa, es-
tos son: 

‒ La alta motivación que supone. 
‒ Su gran dinamismo. 
‒ La adaptabilidad por edades o temáticas. 
‒ Su vinculación con metodologías activas. 
‒ El enfoque hacia una población más acostumbrada a lo visual. 

Para acabar, y puesto que en el caso presente se trataría de un cómic en 
materia de historia dentro de las Ciencias Sociales, destaca la especial-
zación de este recurso para dilucidar y trasladar temas de tipo narrativo, 
asimismo, las “ideas históricas se asocian fácilmente con representacio-
nes visuales, a las que permanecen unidas en la memoria” (Rollán-Mén-
dez & Sastre-Zarzuela, 1986, p.192), por lo que son particularmente 
idóneas dentro de la materia. 

5. DISCUSIÓN 

En el apartado que comienza, se propone el diseño del cómic sobre la 
historia de las personas con diversidad funcional, primeramente, aten-
diendo a un esquema teórico sobre cómo llevar este a cabo paso a paso. 
Después se presentan las características de la propuesta llevada a cabo, 
así como las pesquisas de la indagación sobre la historia mostrada. 

5.1. ESQUEMA PARA LA REALIZACIÓN DEL CÓMIC 

Siguiendo las orientaciones indicadas por Rollán-Méndez y Sastre-Zar-
zuela (1986), a la hora de realizar un cómic pedagógico se deben seguir 
una serie de pasos. Primeramente, se debe llevar a cabo un plantea-
miento en el que, además de concretar las características del alumnado, 
se establezcan los objetivos que se desean lograr con la aplicación.  

Posteriormente, para la elaboración del guion, se debe tomar la decisión 
sobre: qué se va a contar, quién o quiénes lo contará/n, dónde sucederá 
la acción, cuándo tiene lugar y cómo va a ser contado.  
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Una vez está claro, se procede a producción del guion, resumiendo el 
argumento, dividiéndolo de forma que permita el montaje en distintos 
apartados y viñetas, y definiendo la dinámica a seguir a lo largo del 
proceso para que esté cohesionado y tenga sentido. 

Como último paso, se acomete la creación del cómic, es decir, se 
ejecuta la idea. En este caso, se entiende que es el profesorado quien 
lo elabora para presentarlo como un recurso acabado. No obstante, 
ofrecer al alumnado la posibilidad de crearlo con un guion y objeti-
vos preestablecidos también puede ser una propuesta provechosa. De 
hecho, además de las competencias que se persiguen con la pro-
puesta del presente trabajo, se podrían trabajar otras artísticas y de 
espíritu emprendedor.  

TABLA 2. Esquema para la realización de un cómic para el aula. 

CARACTERÍSTICAS 
DEL ALUMNADO 

Hay que tener en cuenta: 
Edad. 
Capacidades expresivas. 
Habilidades. 
Intereses. 

OBJETIVOS 
Qué se quiere conseguir. 
Materias implicadas. 
Competencias que trabajar. 

GUION 

Decidir sobre: 
Argumento. 
Personajes. 
Lugares. 
Tiempo/época. 
Estructura. 
Realizar guion: 
Resumen argumental 
División del argumento. 
Planificación. 
Montaje. 

EJECUCIÓN 
Ya sea en papel o con alguna herramienta digital, como Make 
Beliefs Comix, Strip Generator, Pixton, se plasma por fin la his-
toria diseñada. 

Fuente: elaboración propia con los datos de Rollán-Méndez & Sastre-Zarzuela (1986). 
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5.2. LA HISTORIA DE LA DIVERSIDAD FUNCIONAL EN CÓMIC 

Por lo que respecta a la propuesta del presente trabajo, se plantea, en 
primer lugar, para la asignatura de Historia de 4º de la E.S.O., concre-
tamente al abordar los movimientos sociales del siglo XX, ya que, aun-
que en el guion, como se verá, se vuelve varios siglos atrás, esa retros-
pección permite comprender las reivindicaciones del colectivo en el si-
glo XX con mayor agudeza.  

En segundo lugar, por lo que atañe a los objetivos, el principal de ellos, 
como desprende el título de este trabajo, es el de conocer la historia de 
las personas con diversidad funcional. Sin embargo, a su vez, se con-
templan algunos objetivos secundarios, como:  

A la hora de elaborar el guion, primeramente, se lleva a cabo un resu-
men de la historia de la diversidad funcional, dividida en cinco enfo-
ques cronológicos: 1) de superstición; 2) de marginación; 3) médico; 4) 
social; y 5) de divertad. Así pues, se esquematizan unas ideas clave de 
cada contexto y se elige la forma de expresarlo con imágenes y algo de 
texto. No se fijan personajes, puesto que la historia va desde la Prehis-
toria hasta el presente. A su vez, los lugares y momentos históricos son 
múltiples. Se opta, pues, por extender el cómic en cinco apartados, uno 
por cada enfoque, y que cuente en seis viñetas cada uno esas ideas clave 
que resumen el tratamiento hacia la discapacidad que se tiene en cada 
contexto.  

5.2.1 Enfoque de superstición 

El modelo de superstición (Figura 1) se caracteriza por la visión de la 
discapacidad con un ente crédulo y animista propio de sociedades pri-
mitivas (Aguado-Díaz, 1995). 
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FIGURA 1. Ejemplo del enfoque de superstición en cómic. 

 
Fuente: Elaboración propia con Pixton.com. 

El enfoque comprende la Prehistoria y la Edad Antigua, aunque se 
puede denominar como tal cualquier pensamiento actual que atribuya 
la otredad a causas del tipo señalado. Es decir, los enfoques presentados 
vaya por delante que no se consideran del todo superados por su si-
guiente en la evolución, sino que conviven en mayor o menor grado 
(Romañach-Cabrero, 2009). 

Son notorios los restos arqueológicos que demuestran que, en mayor o 
menor medida, personas con alguna diversidad funcional eran ayudadas 
por sus comunidades en poblaciones nómadas. En Egipto se halla la 
cuna de la ortopedia y un ejemplo favorable hacia estas personas. No 
así en Grecia y Roma que supuso su primer momento crítico (Aguado 
Díaz,1995; Vergara 2002). 

5.2.2. Enfoque de marginación 

Ubicado en la Edad Media predominantemente, al enfoque de margina-
ción (Figura 2)– que tradicionalmente se presenta junto al de 
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superstición y se le llama de prescindencia – lo caracteriza el encierro 
de las personas con diversidad funcional en hospitales, casas de asilo, 
etc. No obstante, la marginación ya se venía realizando, como se des-
prende de la opresión griega y romana anterior.  

Otro aspecto determinante de este contexto es la caridad cristiana, que, 
aunque intenta favorecer al colectivo y así lo hace al acabar con el in-
fanticidio, lo reduce al paternalismo y la caridad (Aguado Díaz,1995; 
Vergara 2002). 

5.2.3. Enfoque médico 

Surgido a partir del siglo XVIII de la mano del positivismo y de los 
avances en medicina, con este nuevo enfoque se ve a las personas con 
discapacidad como gente enferma a la que hay que curar, a la que hay 
que someter a terapia que para ser “normal”. Posteriormente, además 
de rehabilitación se les empieza a ofrecer educación, si bien de forma 
especializada y segregada (Aguado Díaz, 1995; Vergara 2002) 

5.2.4. Enfoque social 

A raíz de la revuelta por los derechos civiles de la comunidad negra 
estadounidense, en los años 70 del siglo XX, estallan varios movimien-
tos minoritarios, entre ellos el LGTBI y el de personas con diversidad 
funcional. Con este empuje, surge el modelo social que, en lugar de ver 
el problema en la persona, sitúa el foco en la sociedad discapacitante y 
sus barreras (Barnes, 1998; Romañach-Cabrero, 2009).  

El movimiento, plasmado en el Foro de Vida Independiente (FVI), en-
tre otros, y en el academicismo con el surgimiento de los Disability 
Studies, ha aportado muchas mejoras a nivel legislativo y social, pero 
no ha satisfecho por completo y se le critica fuertemente por la ausencia 
del cuerpo en su discurso, la ausencia de un marco interseccional y por 
su visión occidocéntrica y hegemónica, etc. (Toboso-Martín, 2018). 
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FIGURA 2. Ejemplo del enfoque de superstición en cómic hecho a mano. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

5.2.5. Enfoque de divertad 

Aunque es un enfoque sin demasiado consenso más allá del FIV espa-
ñol, el FVID, surge desde 2006 con el término “personas con diversidad 
funcional” que aportan Agustina Palacios y Javier Romañach-Cabrero. 
Este último (2009) acuña la palabra “divertad” (mezcla de dignidad, 
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libertad y diversidad) para reivindicar todos aquellos pasos que el en-
foque social no había conseguido emprender.  

El modelo persigue una sociedad no discriminatoria, en la que cualquier 
persona pueda ser feliz y disfrutar, sin importar su edad o sus capacida-
des. Se defiende que todas las personas son diversas y que esa diversi-
dad es una riqueza.  

6. CONCLUSIONES  

A modo de cierre, se presentan las conclusiones a las que se ha llegado 
después de la revisión bibliográfica y de la creación del recurso educa-
tivo propuesto. Por un lado, aunque pueda parecer que el cómic es un 
producto en decadencia ante el auge de la web 2.0., los múltiples bene-
ficios que aporta al aula, así como los ejemplos de uso reciente, de-
muestran que tiene total vigencia. Como indicaba Cifuentes, no solo se 
es innovador al usar TICs.  

Asimismo, su gran adaptabilidad – siendo el profesorado o el alumnado 
el que lo crea – no solo se adecúa a la edad del público, sino que puede 
tener en consideración las condiciones, es decir, se convierte a su vez 
no solo en una forma de conocer la otredad, sino de acceder a ella. 

Si se atiende al contenido curricular, ampliando de esta forma algunas 
partes – las que se elijan o consideren oportunas dado el caso – del 
contenido, no se está desviando en demasía de lo que se demanda, y sin 
embargo, se está dando la oportunidad de indagar en una historia más 
social y con el foco en aquellos colectivos silenciados, de forma que, se 
debilite o suprima la presencia hegemónica. 

Sumergida en una cultura visual, la sociedad requiere de una educación 
en imágenes, algo para lo que los cómics es un gran aliado. No se puede 
huir de esta realidad, pues como se ha señalado, el consumo de imáge-
nes diario es abrumador. Así pues, las viñetas son un vehículo idóneo 
para enseñar a leer iconografía. Como indicaban Pallarès y Osorio 
(2021) se trata de reflexionar, de construir significados y de cimentar 
un saber estar en sociedad.  
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Por otra parte, enlazar el cómic con la historia, concretamente en la 
asignatura homónima que se ha señalado, hace conveniente dotar de 
rigor el contenido de las viñetas. En el presente capítulo, se ha sinteti-
zado la información obtenida con una revisión de la literatura oportuna. 
Así pues, es aconsejable tomar esta iniciativa puesto que, a la vez que 
se busca un recurso educativo efectivo, se enseña al alumnado a con-
trastar y dar con fuentes veraces. 

Por lo que respecta al recurso propuesto, a falta de aplicarlo en el aula, 
y de los resultados empíricos que eso aportaría, se intuye de antemano 
el poder transformador de la herramienta. Sin duda, profundizar en el 
pasado de las personas con diversidad funcional no deja indiferente, y 
acaba por convertir al conocedor de este en agente de cambio. 
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