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1
Educación literaria y diversidad(es): 

en torno a identidades plurales en la 
formación del lector y la ciudadanía

Noelia Ibarra-Rius

Josep Ballester-Roca

Grupo de Investigación ELCiS 
(Educación Lectora, Literaria, Lingüística, Cultura y Sociedad)

Universitat de València

1. Introducción
La literatura, como proceso comunicativo, supone un poderoso agente 
de socialización y un valioso instrumento de cohesión social, cultural y 
político, ya que a través del texto literario se vehiculan claves revelado-
ras de cómo una sociedad es y desea ser representada y, por tanto, de su 
construcción real y utópica como colectivo, tal y como muestra un aná-
lisis crítico de su discurso. En este juego de espejos entre el texto litera-
rio y las sociedades, la literatura infantil y juvenil (LIJ) ofrece a su re-
ceptor modelo una explicación del cosmos, así como un relato 
estructurado en torno las diferentes transformaciones sociohistóricas 
acontecidas en un determinado núcleo cultural a partir de su represen-
tación en un contexto verosímil y reconocible para su lector ideal, esto 
es, funciona como mediadora simbólica entre su receptor y la realidad 
en un complejo proceso de producción de significados. La ausencia de 
determinados temas, personajes, voces o escenarios en los textos litera-
rios destinados a niños y jóvenes o por el contrario, la proliferación de 
volúmenes construidos a partir de la necesidad de transmitir determi-
nados valores, modelos o patrones considerados válidos y socialmente 
aceptados, constituyen muestras representativas de la extensión de de-
terminadas ideologías en la interpretación y construcción de una expli-
cación concreta del mundo que el receptor modelo puede consumir de 
forma acrítica si no posee una competencia lectoliteraria suficiente 
para desvelar los entresijos de la obra o no cuenta con la ayuda de un 
mediador. Recordemos en este sentido, que la lectura literaria, a partir 
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de los procesos afectivos y vínculos que se producen entre el lector y el 
texto, interviene de forma decisiva en los procesos madurativos que 
configuran la identidad del ser humano.

Asimismo, la ampliación de las fronteras del intertexto personal de 
cada lector incide en las distintas pertenencias de las que participa, ya 
sean, entre otras, geográficas, afectivas, lingüísticas o ideológicas. Nos 
referimos, en esencia, a cómo la literatura tanto incrementa el conoci-
miento de la realidad como participa de su aprehensión por parte de su 
receptor, y gracias a esta expansión puede aproximarse a todo un aba-
nico de posibilidades definitorias en su construcción como persona y 
la redefinición constante que se experimenta a lo largo de la vida; debi-
do a que el receptor puede vivir y ser otras opciones de acuerdo con la 
ficción, más allá, por ejemplo, de la reducción clasificatoria en función 
de lugar de nacimiento «yo soy de/yo soy (gentilicio)» o la adscripción 
biológica. De esta manera, el receptor transita por diferentes pertenen-
cias en modo alguno inmutables o adscritas de forma inmanente a su 
identidad, sino como fragmentos versátiles, transformables, quizás 
transitorios, circunstanciales o, incluso, momentáneos de ella.

Por este motivo, resulta esencial comprender la necesidad e inci-
dencia de la educación literaria en el desarrollo de la competencia lec-
toliteraria como pilar del desarrollo integral de las personas y su parti-
cipación como ciudadanos activos y críticos en las sociedades 
contemporáneas. Desde esta óptica, el análisis del tratamiento de la 
diversidad y la diferencia supone un elemento clave en la aproxima-
ción a pilares fundacionales del ser humano, ya que nos permite por 
una parte, desvelar los mecanismos ocultos en la construcción de deter-
minados discursos en torno a esta temática destinados a las generacio-
nes en edad escolar, como lectores modelo de la LIJ, y por otra, fomen-
tar el pensamiento crítico a partir de la lectura literaria en cuanto a 
estereotipos perpetuados desde la ficción relativos al género, modelos 
familiares, etnia, raza, procedencia o cultura, entre otros.

2. Aproximación a la representación de 
la diferencia y la diversidad en la LIJ

Entre los diferentes términos empleados para caracterizar las socieda-
des contemporáneas, se aprecia una marcada preferencia por la reitera-
ción de diferencia o diversidad como atributos inmanentes e inherentes 
a todo colectivo. Además, su uso suele vincularse a una suerte de loa de 
las virtudes supuestamente comprendidas en ambas palabras y, en con-
secuencia, de la defensa de su necesidad como valores irreemplazables 
en el ámbito educativo. Esta tendencia propia del discurso pedagógico 
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políticamente correcto, pero, con gran frecuencia, superficial, ha calado 
con diferente incidencia en los textos literarios destinados a niños y  
jóvenes en edad escolar, por lo que no resulta difícil encontrar obras  
en las que se alternen voces como tolerancia, igualdad o respeto junto 
con las anteriores sin profundizar en los conceptos a los que aluden y 
sus diferencias.

De hecho, una mirada frívola a los títulos de las diferentes editoriales 
especializadas en LIJ podría ofrecernos la impresión de permeabilidad 
entre el discurso políticamente correcto que las sociedades denomina-
das democráticas pretenden legar a las siguientes generaciones y las obras 
destinadas a su consumo a partir de la proliferación de obras que pro-
pugnan mensajes como el elogio de la diferencia y condenan el racismo 
o el machismo, por citar algunas muestras. No obstante, una explora-
ción detenida de los textos literarios centrados de forma exclusiva en la 
representación de la diferencia y la diversidad nos revela la existencia de 
distintas controversias en forma de debate en torno a la pertinencia o no 
de abordar estas temáticas en la LIJ, que en gran número de ocasiones 
desembocan en la prohibición de determinadas obras y en el intento de 
eliminación de estos títulos de bibliotecas y aulas. Entre las numerosas 
muestras, destacamos las actualizaciones del repertorio que de forma 
periódica realiza la Asociación de Bibliotecarios Estadounidenses (ALA) 
de acuerdo con las denuncias formuladas por individuos particulares o 
colectivos o el reciente veto del alcalde de Venecia en 2015 de 49 títulos 
infantiles, con obras censuradas como Pequeño azul y pequeño amarillo, 
de Leo Lionni; Vamos a buscar un oso, de Michael Rosen y Helen Oxen-
bury; Con Tango son tres, de Justin Richardson; Ernest y Celestine, de Ga-
briel Vincent; Yo soy el más fuerte, de Mario Ramos; Si yo fuera tú, de Ri-
chard Hamilton y Babette Cole, o la edición italiana de Orejas de 
mariposa, con texto de Luisa Aguilar e ilustraciones de André Neves.

Desde diferentes contextos se aprecia, por tanto, el afán desmedido 
por el veto de volúmenes considerados peligrosos o inadecuados para 
su público modelo y la consiguiente tentativa de destierro de determi-
nados espacios educativos, como aulas, centros o bibliotecas. Si bien 
no constituyen las únicas muestras de censura de obras que podríamos 
citar, ni suponen una novedad en cuanto a las temáticas proscritas de 
los cánones educativos, sin embargo, nos permiten apreciar la incon-
sistencia e inmutabilidad de concepciones de LIJ ya desechadas por 
parte de la crítica especializada. Nos referimos a cómo en esencia, tras 
ambas nóminas subyace una visión reduccionista de la LIJ comprendi-
da como un producto concebido para cumplir una única función: la 
transmisión de un mensaje pedagógico a su destinatario modelo y así, 
subyugada al mero utilitarismo y convertida en mera proclama de una 
moraleja evidente. Asimismo, esta noción se complementa con la vi-
sión de la infancia y la adolescencia como periodos concretos de la 
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vida del ser humano en los que debe ser protegido a ultranza del uni-
verso en el que vive y, por tanto, no debe tener contacto con determi-
nadas temáticas, personajes o tramas, en especial si reflejan perspecti-
vas, voces o incluso, ideologías diferentes a las de la cultura de origen. 
Desde esta cosmovisión, la LIJ representa una herramienta para la con-
secución de un objetivo, la transmisión de un mensaje al que el lector 
modelo está expuesto de forma acrítica y que, por tanto, asimilará de 
forma pasiva gracias a las añagazas de la ficción.

Desde nuestra óptica, la paradoja que atesoran tales prohibiciones 
radica en el poder casi ilimitado que le confieren a la literatura, pues de 
las exclusiones y diatribas encarnizadas se desprende un pavor desme-
surado a las consecuencias de la exposición de un sujeto a un texto lite-
rario. De los diabólicos riesgos de la lectura literaria nos hemos ocupa-
do ya (Ballester e Ibarra, 2013), por lo que nos limitamos a destacar 
ahora su función transformadora del individuo, el desarrollo del pen-
samiento y el juicio críticos o el conocimiento y aproximación directa a 
otras realidades. De ahí la necesidad imperiosa de salvaguardar etapas 
previas de la vida del ser humano previas a su maduración personal del 
consumo de mensajes relativos a temas como la inmigración, la diver-
sidad sociocultural, afectivo-sexual, familiar o de género.

Por este motivo, si nos adentramos en el análisis de las obras acu- 
sadas de perniciosas en el ejemplo procedente del proceso electoral de 
Venecia, detectaremos la focalización en la representación literaria de la 
diferencia y la diversidad, en especial, la afectivo-sexual, pero también 
hallaremos muestras de la familiar y de género. De hecho, la investiga-
ción en torno a la recepción de esta temática nos desvela circunstancias 
semejantes en obras emblemáticas en cuanto a solicitudes de censura 
se refiere, tal y como podemos apreciar, por ejemplo, a través del texto 
de Lesléa Newman, Heather Has Two Mommies, traducido en la versión 
española como Paula tiene dos mamás (2003).

Así, en sus páginas finales Newman se despide mediante un «Epílo-
go: una nota para padres y profesores» en el que detalla las diferentes vi-
cisitudes para la publicación de la historia y cómo su creación literaria le 
ha otorgado «la consideración de escritora más peligrosa de cuantas vi-
ven actualmente en Estados Unidos» (2003: 28). Tras el rechazo del ma-
nuscrito por más de cincuenta editoriales, la autora tuvo que recurrir a 
la autoedición y la financiación mediante donativos a cambio de la re-
cepción de un ejemplar. Posteriormente, la creación de la línea de libros 
de Alyson Publications denominada Alyson Wonderland, concebida 
para niños de padres gays y madres lesbianas, significó la compra de los 
derechos de Paula y la publicación de otra obra, titulada Daddy’s Roo mate 
en 1990.

Tan solo dos años después Newman pormenoriza tres controversias 
diferentes en torno a las obras: la primera, nacida en Portland (Ore-
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gón), estructurada a partir de una campaña antigay cuyo objetivo esen-
cial estribaba en conseguir una enmienda a la constitución a partir de 
las dos historias anteriores como ejemplos paradigmáticos; la segunda 
concretada a través de la desaparición de estos volúmenes de escuelas y 
bibliotecas, con la consecuencia de la reposición por parte de la edito-
rial de los ejemplares. Sin embargo, en diferentes ocasiones la restitu-
ción desembocó en la ubicación de la obra en la sección de adultos o 
de demandas especiales y, por tanto, el destierro del catálogo de su re-
ceptor modelo. En último lugar, la publicación del Currículum Rainbow 
ubica en Nueva York la polémica, a partir de la inclusión el currículum 
escolar del respeto a diferentes modelos familiares junto con recomen-
daciones literarias entre las que se incluye Paula junto con otros textos 
de semejante temática.

Conflictos semejantes podemos reseñar si nos adentramos en la re-
cepción de otras obras paradigmáticas en cuanto al tratamiento de la 
diversidad afectivo sexual se refiere, como, por ejemplo, en Koning & 
Koning, de Linda de Haan y Stern Nijland, traducido en la edición espa-
ñola como Rey y rey, o la premiada Con Tango son tres, de Peter Parnell y 
Justin Richardson e ilustrado por Henry Cole.

No obstante, la investigación de las circunstancias de recepción en 
el Estado español de estas obras nos desvela un dato curioso, pues pre-
cisamente el panorama se caracteriza por la ausencia de problemas o 
polémicas. Estudiosos como Soler (2016) interpretan este rasgo carac-
terizador por el desconocimiento del público de estas obras, dadas las 
dificultades para poder localizarlos en bibliotecas y librerías, con la ex-
cepción de la red catalana. Como también en esta línea se pronuncia 
Tofiño (2006: 4) en el informe Homofobia en el sistema educativo cuando 
señala la «escasez de material curricular, de libros de texto, que expon-
gan el tema de la diversidad afectiva y sexual».

Esta postura parece contraponerse con las cifras presentadas por Ce-
deira y Cencerrado (2006) en su estudio sobre la visibilidad de lesbia-
nas y gays en la literatura editada en España, en el que establecen un 
progresivo incremento de obras a partir de finales de los noventa cuya 
temática gira de forma preferente en torno a la diversidad, sobre todo, 
afectivo sexual. Sin embargo, la lectura detenida de la investigación de 
estos autores nos desvela cómo esta afirmación se fundamenta en la 
descripción de un horizonte editorial caracterizado por la aparición 
progresiva de obras y el aumento por tanto, de títulos al respecto, en 
detrimento de la calidad de los textos, creados con gran frecuencia a 
partir de este mismo propósito. Además, detectan constantes en las 
obras examinadas, como la reiteración de argumentos tales como la 
aceptación de la orientación sexual y la conversión de esta trama en el 
núcleo central al que se subordina el resto de elementos. Ante esta cir-
cunstancia, los autores reclaman la integración de la temática en pro-
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puestas más amplias y no construidas de forma exclusiva en torno a 
este eje.

3. Figuraciones literarias en torno a la diversidad
En los últimos tiempos, hemos apreciado un destacado interés por la 
familia como núcleo temático en la LIJ contemporánea, sobre todo en 
la franja para primeros lectores, en la que a partir de tramas relativa-
mente sencillas se abordan opciones diferentes a la estructura nuclear 
tradicional que hasta hace relativamente poco le servía de escenario ve-
rosímil a su lector. Esta preferencia no resulta en modo alguno azarosa, 
ya que desde nuestra perspectiva, la familia supone un lienzo emble-
mático para la representación de la diversidad en sus distintas posibili-
dades, desde la diversidad afectivo sexual y de género como vía desta-
cada, pero también otras, como la sociocultural o funcional. Así, por 
ejemplo, en otros trabajos hemos defendido la familia como crisol de 
diversidades a partir de las adopciones interculturales y su representa-
ción en las sociedades receptoras desde posibilidades de títulos con vo-
luntad de verosimilitud a las diferentes metáforas que el reino animal 
puede regalar (Ibarra y Ballester, 2014, 2015).

En el último decenio del siglo xx, una investigación de Colomer des-
velaba cómo el 21,89 % del total de las narraciones analizadas presen-
taban respecto a la estructura familiar tradicional «formas familiares 
afines o sencillamente familias en las que no se explicita algunos de sus 
componentes» (1998: 246). En nuestros días, la LIJ contemporánea ha 
profundizado en estas formas y en sus títulos refleja de forma nítida fa-
milias homoparentales, heteroparentales, monoparentales, reconstitui-
das, LGTBIQ+, generadas a partir de procesos de separación o divorcio, 
pero también adopciones, con gran frecuencia, interculturales o proce-
sos de reproducción asistida. Como muestra, podemos citar la colec-
ción «Cuentos en favor de todas las familias», de la editorial A Fortiori, 
cuyos títulos definen la propia editorial en su página web como:

[...] cuentos para niñas y niños entre 4 y 7 años, en los que aparecen fami-
lias de padres o madres homosexuales, padres o madres separados o divor-
ciados, niños adoptados, familias multirraciales, monoparentales, etc. He-
mos huido de hacer cuentos en los que el asunto sea la homosexualidad de 
los padres o madres, o su condición de divorciados o de madres solteras y 
hemos buscado en todo momento naturalizar las situaciones, con la idea 
de que las niñas y los niños que viven ese otro tipo de familia no-tradicio-
nal, vean reflejada la suya sin dramas ni tratamientos «especiales», y del 
mismo modo, los niños y niñas de familias tradicionales, se enriquezcan 
conociendo otras realidades familiares diferentes de la suya.
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Por tanto, los diferentes títulos responden al objetivo común no de 
estigmatizar alternativas diferentes a la tradicional, sino de naturalizar 
las distintas posibilidades de forma accesible para el primer lector. Si 
bien el eje vertebrador de la colección se plantea de acuerdo con la vo-
luntad de ampliar las experiencias estéticas y vitales del lector a partir 
de distintas posibilidades familiares, en el catálogo se reúnen obras de 
diferente calidad literaria, como también propósitos y temáticas. En 
este sentido, nos gustaría recordar que tras esta declaración de propósi-
tos existen también criterios editoriales, ligados por supuesto a los pe-
dagógicos, sociales o de carácter artístico, que son esencialmente eco-
nómicos. Por este motivo, resultaría pueril considerar como único 
anhelo el interés educativo declarado anteriormente, ya que al igual 
que la LIJ, en virtud del doble receptor al que interpela, se encuentra 
particularmente subordinada a la lógica mercantil, por lo que no solo 
debe seducir a su futuro lector, sino también a su mediador.

De ahí también la aparición de la temática en otras colecciones o 
sellos editoriales y en ocasiones, la recurrencia a la autoedición con el 
objetivo de intervenir en una supuesta necesidad social sin aludir a los 
intereses de venta, pues un autor o editorial puede considerar trabajar 
la diversidad por su supuesta rentabilidad en el mercado. De esta ma-
nera, se autoalimenta un círculo de producción y recepción de títulos 
que encuentra su correlato en el interés despertado en el área de cono-
cimiento correspondiente.

En nuestro caso, la comunidad educativa y académica también ha 
incrementado su interés y se ha reflejado en diferentes investigaciones 
procedentes de la universidad española, en su mayoría desde el área de 
conocimiento de didáctica de la literatura en torno a la diversidad en 
sus distintas posibilidades, sobre todo en cuanto a la afectivo-sexual, 
podemos citar entre otros en los trabajos de Aguilar (2008, 2015, 
2017), Cedeira y Cencerrado (2006), Domene y Jodar (2016), Ibarra, 
Ballester y Haba (2016), Ibarra y Ballester (2018) Oltra (2011), Ramos 
y Ferreira (2013) Romero (2011), Soler (2015a, 2015b, 2016) o Turiel 
(2008). Con frecuencia estos estudios oscilan entre la voluntad de crear 
una nómina representativa de obras para los interesados en la temática 
y conferir visibilidad a las posibilidades examinadas o bien de profun-
dizar en la exégesis de alguna de las obras seleccionadas y su aplicación 
didáctica para diferentes contextos.

No resulta, sin embargo, la única de las opciones de la representación 
literaria de la diversidad que ha gozado de la atención de la crítica espe-
cializada, pues de hecho, desde finales de la última década del siglo xx y 
en la primera del siglo xxi se constata un interés creciente por la intercul-
turalidad como eje temático en LIJ y en la educación literaria. Así, entre 
otras, apuntamos las contribuciones de Arroita, Olaziregi y Zubizarreta 
(2011), Ballester e Ibarra (2015), Colomer y Fittipaldi, (2012), Encabo, 



18 Identidad, diversidad y construcción de la ciudadanía

López y Jérez (2012), Fundación Germán Sánchez Ruipérez (2008), Iba-
rra y Ballester (2014, 2015), Reis y Rodríguez, Rodríguez (2012), Ramos 
y Fernández Mosquera (2011), Rebanal (2002), Roig Rechou (2012) o 
Roig Rechou, López y Domínguez (2006).

El contacto cultural entre diferentes colectivos humanos no resulta 
una temática nueva en la literatura, pero sí la atención específica conce-
dida en la LIJ y, en consecuencia, desde la educación literaria por el estu-
dio de su representación en el periodo citado. De ahí que bajo la etique-
ta de literatura infantil o juvenil inter o multicultural se agrupen obras 
de diferentes características, con gran frecuencia de dos variantes temáti-
cas, el contacto entre culturas y la presencia de la inmigración extranjera, 
seleccionadas en gran número de ocasiones a partir de una concepción 
reduccionista y mecanicista de la LIJ que, sin duda, contribuye a su ba-
nalización y le confiere un poder casi ilimitado y exclusivo en la trans-
misión acrítica de valores a su receptor (Ibarra y Ballester, 2009).

El estudio de la representación literaria de la diversidad también se 
ha centrado en la investigación de la funcional a través de aportaciones 
como las de Belda (2018), Cuevas (2005), Fundación Germán Sánchez 
Ruipérez (2007), Garralón (1998), Hoster y Castilla (2003), Pena 
(2014) o Pomares (2014), entre otros. Con frecuencia, estos trabajos se 
ubican en la confluencia entre educación inclusiva y educación literaria 
a partir del análisis de alguna obra emblemática y la defensa de sus po-
sibilidades didácticas para un contexto pedagógico determinado o bien 
desde la recomendación de obras útiles para el tratamiento de la temá-
tica y la generación de recursos.

Por último, aunque no constituye la única posibilidad en cuanto al 
tratamiento de la diversidad en la literatura y la LIJ, observamos todo 
un sector de producciones que la abordan desde la perspectiva genera-
lista de la diferencia consustancial a todo colectivo humano. Nos en-
contramos ante títulos centrados generalmente en la proclama de las 
virtudes de las particularidades de cada ser humano como fuente de 
enriquecimiento y rasgos de su identidad. En este apartado podríamos 
citar textos tan dispares como el clásico Elmer o la galardonada Orejas 
de mariposa.

4. Educación literaria y diversidad: 
a modo de conclusiones

El panorama anterior no pretende en modo alguno agotar todas las po-
sibilidades en cuanto a la representación literaria de la diversidad y la 
investigación sobre ella en didáctica de la literatura contemporánea, 
pero sí que nos permite apreciar cómo gran parte de estos estudios se 
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encuentran dispersos en medios especializados del área o con gran fre-
cuencia, aglutinados parcialmente en torno a alguna de las posibilida-
des anteriores. Por este motivo, el presente volumen constituye una res-
puesta estructurada para el investigador, ya que reúne una pluralidad 
de voces en torno a la diversidad en educación literaria y, por tanto, 
ofrece diferentes perspectivas sobre una línea de investigación actual en 
didáctica de la literatura.

En este sentido, nos gustaría matizar que el objetivo de este estas 
páginas no radica en ofrecer una guía de lecturas en la que se han orga-
nizado los títulos con un criterio temático, como tampoco pretende 
estigmatizar la temática, singularizarla y convertirla en un problema a 
partir de la creación de un discurso binario maniqueo nosotros/otros, 
caracterizado por su paternalismo y desigualdad jerárquica, en el que el 
primer polo posee la única interpretación válida del discurso y el se-
gundo se encuentra necesitado de su intervencionismo. Por el contra-
rio, su finalidad estriba en responder a uno de los retos de la educación 
literaria contemporánea: la formación de lectores, sin olvidar por su-
puesto, el desarrollo y consolidación en el área de conocimiento.

Por este motivo, el estudio de la literatura y la LIJ no se limita a la 
búsqueda de un determinado valor, como tampoco se concibe de 
acuerdo con la única premisa de transmitir una moralina que merme la 
calidad literaria de los textos examinados. Si bien no podemos olvidar 
que la reflexión en torno a los objetivos de la educación literaria debe 
también contemplar los textos que considera más idóneos para su con-
secución, siempre a partir de la necesaria apertura del corpus que en 
otros lugares hemos defendido (Ballester e Ibarra, 2015). Por tanto, de 
una forma u otra, debe considerar aspectos relativos al currículum, 
pero también conjugar conocimientos didácticos, junto con elementos 
relativos a los hábitos, intereses, motivaciones y habilidades de sus re-
ceptores modelo en la creación de un itinerario de lecturas que en últi-
ma instancia persiga el objetivo citado: el hábito lector.

Desde nuestra perspectiva, la formación y consolidación del hábito 
lector pasa necesariamente por experiencias de lectura placenteras, 
pues si el lector no encuentra la fruición necesaria en la lectura literaria 
difícilmente deseará repetir la actividad. Sin embargo, el disfrute de 
prácticas de lectura literaria se encuentra ligado también al desarrollo 
de la competencia lectoliteraria de los receptores, pues en el papel acti-
vo que el lector debe desempeñar para construir el significado del texto 
desempeña un papel fundamental. Y de nuevo, en este punto, el debate 
sobre qué textos y qué estrategias se inaugura.

A nuestro juicio, resultan necesarios textos que interpelen la sensi-
bilidad de los futuros lectores y por supuesto, adecuados para cada 
contexto. No pretendemos por tanto, incurrir en generalizaciones, 
pues el receptor no es un todo homogéneo, como tampoco la litera-
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tura y la literatura infantil. Sin embargo, creemos que en el despertar 
su interés debemos facilitarles textos que les permitan generar una 
relación personal con la literatura, pero también estimulantes, sin re-
nunciar a presentarles diferentes perspectivas en la interpretación del 
cosmos. De ahí nuestro interés por la relación entre educación litera-
ria y diversidad, como piedra fundacional del desarrollo integral del 
ser humano, de construcción y reconstrucción de su identidad, de la 
creación del futuro lector, y, por tanto, del ciudadano capaz de po-
nerse en la piel del otro, de pensar y formar juicios propios y reflexi-
vos ante la desigualdad como base de la convivencia o para rechazar 
convenciones asumidas de forma mayoritaria por la sociedad sin 
base crítica.
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