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La comunicación literaria como camino para  

la cultura de la paz.  

Una aproximación desde la Didáctica de la lengua 

 y la literatura 

 

Eduardo ENCABO-FERNÁNDEZ 

Universidad de Murcia 

 

 

Abstract:  
In this contribution we try to highlight the educational use of literature as a means of preventing 

conflicts and promoting a culture of peace. Immersed in the 2030 agenda, the Sustainable Development Goals 
are proposed as a way to the integral development of people and societies. The aim of the work will therefore 
be to show how literature has a wealth of knowledge that can be used to help people reflect on concepts and 
behaviours associated with coexistence. We will look at different books, mainly picture books, which will show 
how peace and conflict are dealt with in their images and narratives. The conclusion reached shows that literary 
communication must be valued in both formal, non-formal and informal educational processes and that we 
must be aware of the importance of the use of language, and in this case of its transposition into fictional 
stories, for social transformation. 

 
Key words:  
Literature, culture, peace, education, narratives. 

 

 

1. Introducción 

 

Como sabemos la mayor distinción del ser humano con el resto de animales reside en 

su capacidad de articular y desarrollar una lengua. Esta como concreción del concepto 

lenguaje, motiva que en ella se puedan codificar los pensamientos, emociones, sentimientos 

o anhelos de las personas (Whorf, 1971). Unida a ella, hallamos la literatura que, como 

elemento basado en la ficción, hace uso de las palabras para configurar mundos diferentes 

que en realidad están inspirados en situaciones de la cotidianeidad. En muchas ocasiones, 

la indagación relativa a las soluciones de conflictos y problemas que poseen las personas 

podemos encontrarlas en la configuración social articulada a través de la mediación 

lingüística. Por esa razón, en esta aportación profundizaremos en el recurso que supone la 

comunicación literaria y dentro de ellas las narrativas que ahondan en el tema de la paz y la 

convivencia. 
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Si aludimos a la agenda 2030, recordemos que el objetivo número dieciséis de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible incluidos en la Agenda 2030 se denomina: Paz, justicia 

e instituciones sólidas. En él se abordan cuestiones como los conflictos, la inseguridad, las 

instituciones débiles y el acceso limitado a la justicia. La promoción de sociedades pacíficas 

e inclusivas para el desarrollo sostenible debe ser la meta fundamental que planteemos 

desde el recorrido de dicho objetivo. Desde muchas áreas de conocimiento e intervención se 

pretende lograr esta mejora1. Desde nuestro punto de vista la educación lingüística y literaria 

recorre transversalmente las acciones del ser humano (López Valero & Encabo, 2016) y por 

ello, el trabajo desde esta perspectiva puede ser sumamente significativo para la 

transformación social y el cambio de actitudes y conductas. 

En la búsqueda de recursos para la consecución del mismo, hallamos las lecturas que 

se vinculan a la cooperación y a la interculturalidad. Desde la educación literaria 

consideramos que, el trabajo comunicativo, que tiene en cuenta el enfoque dialógico, puede 

ser una alternativa válida para una educación integral que permita la construcción de 

sociedades sostenibles y marcadas por el bienestar de su ciudadanía (Balakrishnan et al., 

2021). Por esa razón, realizaremos un recorrido por varios álbumes ilustrados y señalaremos 

aquellos aspectos con los que pueden contribuir a una sociedad más pacífica con una sólida 

base de concordia. El criterio de selección atenderá a la presencia de elementos y 

argumentos que aludan a los contenidos de paz y justicia social. 

 

2. El diálogo intercultural como alternativa al conflicto y a la discriminación 

 

Cuando aludimos a conflictos y a malestar entre componentes de la sociedad, en la 

mayoría de las ocasiones el germen corresponde al desconocimiento del otro, a la 

desconfianza debida a que uno no es similar a otro, y esa postura provoca un distanciamiento 

entre personas y origina barreras que se solidifican con los pensamientos que, en muchas 

ocasiones no tienen una base sólida, sino que se establecen por medio de estereotipos o 

prejuicios. La lengua es el referente sobre el que asienta el pensamiento humano y es en ella 

en la que reside la responsabilidad de la construcción de la cultura y la sociedad. Si 

realizamos una proyección de pensamiento globalizada, hemos de reflexionar sobre las 

relaciones entre las lenguas y sobre cómo estas, también implican en su traducción e 

interpretación un riesgo de generación de conflicto (Byram, 1997). Las personas hablantes 

 
1 <https://sdgs.un.org/goals/goal16>. 
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deben conocer los aspectos comunicativos y culturales para evitar malentendidos que 

puedan dar lugar a incomodidades, prejuicios y en el caso extremo, violencia. 

Tenemos que ser conscientes de que el pensamiento se vertebra mediante la lengua y 

es la utilización de esta última la que condiciona las conductas. El desconocimiento de lo 

metalingüístico y la falta de atención a lo que originan las palabras utilizadas supone un 

preocupante alejamiento de uno de los mejores recursos que poseemos para avanzar hacia 

la cultura de la paz y evitar así la del enfrentamiento. En un mundo globalizado y líquido 

(Bauman, 2003), no atendemos lo que deberíamos a los procesos comunicativos y 

permitimos que el mercantilismo cope los procesos de comprensión de la realidad, no 

dejando que las personas puedan crear un pensamiento crítico y autónomo. Incluso con el 

desarrollo de la pandemia, pocos teóricos se han planteado cómo esta ha repercutido2 en los 

modos comunicativos de las personas (López Valero et al., 2022). Urge pues una búsqueda 

de recursos y alternativas que permitan la consecución de sociedades más armónicas que 

tiendan hacia la paz y eso se puede lograr desde la reflexión sobre la base de construcción 

que supone la utilización de las lenguas. 

Tanto la comunicación verbal como la no verbal, además de la icónica, en muchas 

ocasiones tienden únicamente a poseer un carácter utilitarista sin que se sea consciente de 

su valor. Es importante lograr que las personas sean conscientes de que la utilización del 

lenguaje nos permite diferenciarnos del resto de animales en el sentido referido a un 

comportamiento racional. Usar la lengua, dentro de un contexto comunicativo, sin reflexión, 

hace que prestemos importancia a la misma y que no sepamos identificar sus posibilidades 

y potencial para cambiar situaciones no deseadas. Como componente de ficción derivado de 

la lengua, la literatura también ayudará a que el proceso reflexivo pueda tener lugar. Por esa 

razón, nos hemos centrado en ella en esta contribución, por su capacidad para integrar en 

un texto de ficción aspectos de la vida cotidiana que, tal vez, contados literalmente sin 

prosopopeyas probablemente no permitiesen la misma reflexión. El trabajo con la 

comunicación literaria permitirá la toma de conciencia sobre la diversidad y la 

interculturalidad (López Valero et al., 2016; López Valero et al., 2021). 

Así pues, desde estas líneas creemos firmemente en el diálogo intercultural, 

entendido este desde la perspectiva del respeto a la cultura que es distinta y a la comprensión 

 
2 El poco tiempo transcurrido ha permitido realizar algunos estudios, pero no se ha logrado establecer un 
discurso sólido relativo a los cambios. Uno de los más significativos se corresponde con el auge del uso de lo 
digital, limitando el desarrollo de la comunicación mediante la utilización del cuerpo (cuestiones no verbales). 
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de la misma a través de la empatía, y que este se establezca mediante los recursos que nos 

proporciona el lenguaje, transpuesto en las lenguas y en sus literaturas, además de culturas. 

La indagación para hallar textos válidos que se orienten a mostrar temas sociales que afectan 

a la vida de las personas y de las sociedades, debe ser una prioridad a la hora de plantear un 

enfoque crítico de la lectura de la realidad y, por consiguiente, derivará en una perspectiva 

educativa distinta, tanto en entornos formales, no formales como informales. El espíritu 

crítico de los docentes será clave para la consecución de la citada visión de la realidad 

orientada a una mayor inclusión (Hargreaves, 1994; Flecha & Villarejo, 2015; Planes et al., 

2019). 

 

3. Objetivos de Desarrollo sostenible, formación integral de las personas y cultura 

de la paz 

 

Los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) están marcando la agenda social y 

educativa en los tiempos actuales (Hernando & Podga, 2016; Gómez Gil, 2018; Hernández-

Castilla et al., 2020). Entre ellos, destacamos el fin de la pobreza, salud y bienestar, 

educación de calidad, igualdad de género, reducción de las desigualdades; o, ciudades y 

comunidades sostenibles. Estas metas tienen su reflejo en los mensajes que se transmiten a 

través de los medios de comunicación de masas. En el caso de nuestra aportación, nos 

centramos en el número dieciséis: Paz, justicia e instituciones sólidas (anteriomente citado 

en la nota a pie de página número 1). Esta meta debe ser contextualizada en el entramado 

global que trasciende al desarrollo de las sociedades. El drástico aumento de la desigualdad 

económica, social y cultural a nivel mundial puede poner en un segundo plano la aspiración 

de una convivencia pacífica, y la posibilidad de un desarrollo de la Educación Intercultural. 

La meta a alcanzar se relaciona con el alcance de la igualdad de derechos para todas las 

personas y la respuesta a modelos coherentes de realidad social (Fullan, 2018; Hargreaves 

& Shirley, 2022). 

En sociedades heterogéneas como son las del siglo XXI debemos tratar de huir del 

pensamiento único y propiciar el diálogo intercultural. Para ello, el hallazgo de recursos es 

fundamental para poder mediar entre los interlocutores que forman parte de las situaciones 

comunicativas. La lectura se vislumbra como un excelente medio para la promoción y 

desarrollo de la competencia intercultural (Le Roux, 2002; Jover, 2007), aspecto clave para 

poder conocer a otras personas y culturas mostrando respecto y, sobre todo, accediendo a 
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nuevos conocimientos que nos enriquezcan y nos hagan crecer como seres humanos. La 

relación entre la lectura y los Objetivos de Desarrollo Sostenible es apreciable en los 

contenidos que las obras literarias contienen. Hemos de ser conscientes de que tales metas 

se han configurado de acuerdo con las necesidades humanas, aspectos que no son distantes 

de la historia sino que se ajustan a la actualidad y problemas surgidos en contextos 

concretos. Preocupación por el medioambiente siempre ha habido, por la creación o 

consolidación de ciudades sostenibles o por la redistribución de la riqueza y eliminación o 

reducción de las desigualdades, sea cual fuere su naturaleza lo que hacen los ODS es 

actualizar esas preocupaciones en el marco contextual del siglo en el que vivimos. 

El papel de la educación lingüística y literaria es fundamental para el logro de los 

citados objetivos. Estos se configuran mediante categorías lingüísticas que responden a 

situaciones de la realidad. Más allá de la formulación de metas que se unen a la preservación 

del medioambiente y el cuidado y prevención de sequías o entendimiento de la importancia 

del agua, existe una historia de la humanidad que ha quedado codificada o bien en textos 

reales (históricos) o de ficción (libros de aventuras, álbumes ilustrados). Ser conscientes del 

caudal de conocimiento que estos poseen es un desafío y una labor fundamental que deben 

acometer las personas que son profesionales del ámbito educativo. El reconocimiento de 

acciones humanas en las narrativas de ficción, sin duda ayuda a la reflexión y esta debe 

propiciar el posible cambio de actitudes ante situaciones vitales. Si los tiempos actuales 

demandan profesionales especializados en dimensiones concretas del mundo laboral y los 

contenidos que adquieren se caracterizan por ser saberes técnicos, si nuestro deseo es que 

se puedan llevar a cabo los ODS, tenemos que reorientar la tarea educativa hacia una 

recuperación de la formación integral de las personas; esto no quiere decir que 

prescindamos de aquellos elementos técnicos que les facultan para ejercer las profesiones 

sino que implica una apertura de miras en la educación y la recuperación de dimensiones 

humanistas como la reflexión sobre la lengua, la alusión a la etimología, la conciencia sobre 

las variaciones lingüísticas, la estética de las obras literarias o la intertextualidad sincrónica 

o diacrónica de dichos textos literarios (Jerez Martínez et al., 2022). 

Desde el convencimiento de que a la cultura de la paz se puede llegar mediante la 

formación lingüística y literaria, en esta aportación vamos a utilizar una serie de álbumes 

ilustrados que se corresponden con el objetivo de desarrollo sostenible señalado, haciendo 

hincapié en la necesidad de la toma de conciencia intercultural, en la identidad del otro y en 

la diferencia entre personas. Estos aspectos deben derivar en una prevención del conflicto y 
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en la creación de una cultura de la paz que promueva atmósferas deseables y trabajos 

comunitarios constructivos. La combinación de todos esos aspectos confluirá en la 

formación de una ciudadanía solidaria y crítica que permita una cultura y un mundo más 

sostenible (López Valero et al., 2012; Mesa, 2019).  

 

4. Análisis de los álbumes ilustrados que potencian la educación para la paz 

 

En esta sección vamos a describir y a analizar una serie de textos literarios que, por 

sus características, encajan perfectamente con la intención de fomentar la educación para la 

paz o la creación de una conciencia intercultural que ayude a la misma. Para presentar los 

textos seguiremos un criterio cronológico en el que mencionaremos cada libro según su año 

de publicación, comenzando por el más antiguo hasta llegar hasta la actualidad. Esta 

perspectiva nos permitirá apreciar cómo el tema abordado sigue vigente pese al paso del 

tiempo. 

El primer texto que citamos es Negros y Blancos de David McKee. Publicado en 1978, 

la diversidad detectada en las traducciones de su título (Tusk, Tusk en inglés; Vive la 

différence! en francés) nos remite a la reflexión sobre la relatividad lingüística y la 

comprensión e interpretación de la realidad. En cualquier caso, lo interesante de este álbum 

ilustrado es la indicación que se realiza sobre el comienzo de los conflictos, que se pueden 

iniciar sobre la base de una diferencia de color (piel) o incluso por el tamaño de las orejas de 

los elefantes, quienes son los protagonistas de la trama. Mediante una historia minimalista 

podemos apreciar cómo comienzan las guerras y de qué manera existen daños colaterales 

en ellas traducidos en población que se aparta y termina relegada a espacios marginales de 

la sociedad. Cuando estas últimas personas retornan tras el conflicto, también poseen de 

una manera inmanente el germen de la batalla. Por consiguiente, el trabajo de reflexión 

sobre la trama es fundamental para poder erradicar la idea de una situación cíclica perenne. 

Un álbum ilustrado clásico que incorporamos en esta aportación es el de Anthony 

Browne publicado en 1998 y denominado Voces en el parque. En él destaca la pluralidad de 

voces de sus personajes, puesto que hallamos la misma historia contada desde cuatro 

perspectivas distintas. El argumento apunta claramente a la diferencia de clases sociales y 

sobre cómo se desarrolla el prejuicio partiendo del estereotipo. La alusión al mundo infantil 

que prescinde de tales situaciones origina un motivo de esperanza en lo que respecta a las 

relaciones humanas. Mediante este texto podemos fomentar en las personas lectoras la 
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reflexión sobre los puntos de vista sobre los que se atiende a una misma realidad, 

propiciando la motivación para ser más empáticos y flexibles en lo concerniente a las 

opiniones sobre las situaciones sociales y vitales. 

El tercer texto que reseñamos es el realizado por Nikolaj Popov en 1995. Titulado ¿Por 

qué?, encontramos un álbum ilustrado sin palabras en el que la guerra es el hilo conductor 

del argumento. La plácida existencia de uno de los animales es incomodada por otro sin 

ningún motivo y eso desata una tremenda batalla entre ellos y sus familiares o 

conciudadanos para terminar mostrando una gran desolación causada por un motivo 

inexistente. El trabajo con este texto visual se debe encaminar a la reflexión acerca de las 

pequeñas cosas que pueden generar un conflicto y eliminar las situaciones de paz. Pese a la 

ausencia de palabras, el seguimiento de las secuencias visuales es muy sencillo y permite que 

el álbum pueda ser utilizado con personas de distintas edades, adecuando a las mismas los 

niveles de reflexión sobre la temática. 

Seguidamente aludimos al texto de Oliver Jeffers titulado Los Huguis en el jersey 

nuevo, lanzado al mercado editorial en 2012. A través de estos simpáticos personajes se nos 

muestra el valor de la diferencia y la necesidad de respetar al prójimo y a sus acciones o 

características. La distinción entre lo homogéneo y lo heterogéneo sin que estas dos 

situaciones tengan que ser excluyentes, sino que puedan convivir, supone la reflexión sobre 

la empatía y la prevención del conflicto ya que, el respeto hacia los demás supone el avance 

hacia un clima de concordia. El carácter cómico de los protagonistas, con semejanzas con 

Los Minions, hace que el acceso a la obra sea más sencillo, aunque la profundidad del 

mensaje permanezca patente a lo largo de todas las páginas del texto. 

El quinto álbum también implica una aproximación a una obra sin palabras. 

Migrantes de Issa Watanabe, publicado en 2019, supone una obra dura para ser leída en la 

que la personificación de la muerte se muestra como uno de los elementos destacados de 

esta aportación. La secuencia visual que se sigue es muy simple a la vez que cruda, 

identificando la trayectoria vital que pueden seguir unas personas migrantes. La invitación 

a la reflexión sobre la empatía y la comprensión de las dificultades de otras personas deben 

conducirnos al planteamiento de una cultura de paz donde las personas no tengan que huir 

de sus países en busca de nuevas oportunidades laborales y personales. Pese al posible 

carácter triste de la historia, el hecho de que se pueda complementar con textos como los 

comentados de Popov, de McKee o de Browne, lo convierte en un buen recurso para la 

formación lectora y para la educación. 
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La siguiente obra es La fábrica de las etiquetas, creada por Emma Piquer y publicada 

en el año 2021. Aunando personajes que son animales con personajes que se corresponden 

con niños y personas mayores, este álbum nos hace reflexionar sobre los estereotipos y sobre 

cómo estos condicionan la vida de los humanos, haciéndola en muchas ocasiones harto 

difícil. El trabajo conjunto de la comunidad permite que se puedan borrar tales etiquetas 

propiciando un mejor ambiente y una atmósfera de felicidad en la que vivir. Como 

señalábamos en los álbumes previos que hemos mencionado el inicio del conflicto y de la 

guerra puede estar motivado por una visión errónea de la realidad y, por ende, de las otras 

personas. Ser conscientes de tal situación nos debe permitir avanzar hacia configuraciones 

más óptimas tanto en los aspectos educativos como sociales. 

El último de los textos que queremos mostrar es Los invisibles de Tom Percival. 

Publicado en 2021, su temática se relaciona con la exclusión y el desarrollo comunitario, 

entroncando perfectamente con la búsqueda de la Educación para la paz y la justicia; y lo 

hace porque pone de manifiesto las desigualdades sociales y la construcción de la identidad 

del ciudadano en contextos que son cambiantes y relativos. Percival nos indica en este álbum 

ilustrado que, hacer que las cosas cambien es una de las cosas más difíciles que se pueden 

hacer. La situación de la niña protagonista cambiando de entorno y viviendo en un nuevo 

barrio con menores posibilidad ecónomicas, deriva en la consideración de invisible para 

otros habitantes. El hecho de ser invisible o de que a ojos de determinada parte de la 

población se sea, motiva alejarnos de la pretendida empatía que hemos señalado, 

aumentando las desigualdades y provocando los conflictos. 

Los siete textos escogidos comparten una caracaterística clara: el avance hacia la 

deconstrucción de estereotipos. La adquisición de una conciencia crítica puede ayudar a 

entender los relatos sociales y a redefinir la identidad social. En esta línea de pensamiento, 

el factor crítico deberá ser aplicado a la información y saberes que le llegan a la persona. 

Creemos que explotando las potencialidades de lo lingüístico y lo literario se puede enseñar, 

como nos indican Barili y Byram (2021) el valor de lo intercultural, para que este aspecto 

pueda ser incorporado a nuestro día a día. Comprender cómo son las otras culturas y en 

concreto, cómo son las otras personas, qué piensan, qué sienten y qué creen, supone un gran 

avance en la prevención del conflicto y la violencia (Sercu, 2006; Piatkowska, 2015; Tajeddin 

& Ghaffaryan, 2020). El hecho de presentar en forma de ficción estos temas tan socialmente 

relevantes implica considerar que la educación lingüística y literaria puede ser el camino 



La comunicación literaria como camino para la cultura de la paz 
Eduardo Encabo-Fernández 

 
 

__________________________________________________________________________ 
InterArtes, n.3 «AI: ArtIntelligence», dicembre 2023, p. 136 

 https://www.iulm.it/speciali/interartes 

válido para acceder a una cultura de paz y a la consecución de los pretendidos Objetivos de 

Desarrollo Sostenible. 

 

5. Conclusiones 

 

Procurar la felicidad en las personas es uno de los grandes retos que siempre ha tenido 

el ser humano. Recientemente, Waldinger y Schulz (2023) indican, tras un longevo estudio, 

que son las relaciones humanas las que refuerzan el concepto de felicidad y que esta se 

intensifica según la calidad de dichas relaciones. Como hemos apuntado, desde nuestro 

punto de vista, es el hecho comunicativo el que vertebra esas relaciones humanas y si somos 

capaces de reflexionar sobre él e irlo mejorando, desde todas sus perspectivas – por ejemplo 

verbal y no verbal – seremos capaces de hacer mejores tales interacciones, siendo más 

felices. Este planteamiento implica necesariamente el no caer en el conflicto y ser 

conscientes de las características particulares que poseemos nosotros y que poseen los 

demás. 

Los discursos de odio se encuentran en las antípodas de nuestro reclamado diálogo 

intercultural. Como hemos descrito previamente, el libro de Popov es un excelente ejemplo 

relativo a cómo se crea el conflicto. En ocasiones surge de la nada, simplemente desde la no 

comprensión de las acciones de los demás, y desde el no respeto a la libertad del resto de 

personas. Esas nimiedades generan entramados bélicos que implican a muchos seres 

humanos, no contribuyendo a ninguna felicidad y sí aproximando a la ciudadanía a ser reyes 

de la nada. El planteamiento axiológico de las sociedades está claro y mantiene a la 

discriminación como algo no deseable. Sin embargo, existe una tendencia humana a actuar 

de esta última manera sin que exista un motivo claro que justifique la misma. 

Como hemos reseñado, los Objetivos de Desarrollo Sostenible tratan de dotar a las 

sociedades de unas metas que permitan hacer la vida de las personas más sencilla, sobre 

todo, en lo que concierne a su interacción con la Naturaleza o con los elementos que a partir 

de la misma el propio ser humano ha ido creando. Las luchas de poder por tales elementos, 

envueltas en estructuras comunicativas, en muchas ocasiones tendenciosas, motivan el 

alejamiento de la ansiada cultura de paz y es en el ámbito de la Educación donde podemos 

encontrar un reducto que permita luchar contra la discriminación, la injusticia y la violencia.  

Finalmente, es en la educación lingüística y literaria donde hemos construido nuestra 

contribución para la transformación social y el avance hacia la cultura de la paz. En este caso 
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hemos seleccionado siete álbumes ilustrados, debido principalmente a su impacto visual, 

además de su fuerza narrativa, pero podíamos haber optado por otros ya que, la cantidad de 

obras literarias que se vinculan a la temática propuesta es ingente. El trabajo con ellos debe 

orientarse, desde nuestro punto de vista, desde las estrategias que suponen las tertulias 

dialógicas; el hecho de que los participantes en ellas puedan proporcionar su punto de vista, 

les hace estar activos en la tarea de reflexión; y esa comunicación literaria, moderada por un 

mediador, debe permitir poner de manifiesto distintos pareceres sobre una temática que 

pueda ser controvertida, en este caso la erradicación de los conflictos, la discriminación y la 

violencia. 

La mencionada comunicación literaria aúna las situaciones de la vida real con las de 

la ficción, siendo conscientes de que esta última se nutre de vivencias ya acontecidas y 

recogidas por un narrador que ofrece su punto de vista a otras personas. Por ello, recurrir a 

ella es importante debido a que, más allá de las tecnologías emergentes que facilitan nuestra 

cotidianeidad, las personas necesitan que les cuenten cosas; y estas provienen de las 

narrativas. Por tanto, podemos insinuar que cualquier preocupación del ser humano es 

posible que ya haya sido redactada e incluida en un texto literaria, al que se podrá recurrir 

para poder identificar, mediante su lectura, emociones o pensamiento similares a los que se 

estén experimentando. 

Para concluir, volvemos a poner en valor el uso educativo de la literatura como medio 

para prevenir los conflictos y para fomentar la cultura de la paz. El profesorado y los 

educadores adquieren un papel decisivo en los procesos de cambios sociales y por ello, las 

atribuciones de la comunidad educativa van más allá de lo que se hace en la institución; 

deben intentar azuzar el pensamiento para que este sea crítico y pueda originar 

transformaciones sociales. Estos docentes tienen que enfocarse en la búsqueda del 

desarrollo de la competencia comunicativa en las personas. En tal concepto se incluirán la 

educación lingüística y literaria, contemplando el conocimiento de otras culturas y 

conductas de personas que habitan en geografías distintas de quien aprende. La cultura de 

la paz estará más cercana si comenzamos a cambiar las estructuras discursivas y en ella se 

insertan términos que no etiqueten o atenten contra la dignidad o bienestar de las personas. 

La toma de conciencia relativa a que existen gran cantidad de textos muy ricos en contenido 

y forma tiene que ser una aspiración para que las personas conozcan nuevos caminos hacia 

la inclusión y pertenencia agradable y respetuosa en las sociedades y en las comunidades 

que la componen. 
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