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al mismo tiempo, alternan con la lectura de Doble clic. En este sentido, será el docente quien 
tome decisiones acerca de qué situaciones proponer, cuáles pueden alternarse (porque de 
algún modo preparan para otras que vendrán después) y a cuáles destinarles mayor duración 
(porque serán las que se reserven para focalizar ciertos problemas de la escritura).

Para eso, cada capítulo contiene el apartado , en el que se incluyen tam-
bién temas de reflexión que remiten a diferentes problemas que los niños enfrentan al escribir. 
Algunos de estos problemas se presentan en la práctica y pueden dar lugar a situaciones de 
descontextualización. En este apartado se recorta un problema para pensar sobre él y arribar a 
posibles soluciones, lo que da lugar a la elaboración de conocimientos ortográficos, textuales 
o gramaticales (todos ellos necesarios para proponer la revisión de los textos que se producen 
y, al mismo tiempo, avanzar en el aprendizaje de la práctica de escritura).

Por último, todos los capítulos cierran con . Se trata de una propuesta en la 
que los estudiantes ponen en juego los contenidos aprendidos a lo largo del capítulo. Es por 
eso que se recapitula lo enseñado, las situaciones de lectura y escritura y los contenidos de 
reflexión trabajados en el aula. Y, en este sentido, el docente puede tomar decisiones acerca 
de qué se propone y cómo. El docente también acompaña a los niños e interviene para que 
comprendan el sentido de lo que se les pide, resguardando condiciones de enseñanza similares 
a las que se dieron durante el trabajo en cada capítulo. 

El sentido de esta propuesta es formativo. Para los niños es una oportunidad de repasar, 
prepararse para afrontar la propuesta y encontrar aquellos aspectos y prácticas que necesitan 
seguir trabajando. Para el docente, implica no solo relevar los conocimientos adquiridos, sino 
también analizar aquellas situaciones de enseñanza que deben ser retomadas y profundizadas 
en el futuro.

b) Capítulo 1. Deseos y encantamientos

Este capítulo reúne dos cuentos tradicionales, “El pescador y su mujer” y “Los deseos ridículos”, 
en versiones de los hermanos Grimm y de Charles Perrault. Estas historias tienen en común la 
presencia de un ser sobrenatural o encantado que concede a hombres y mujeres la oportuni-
dad de cumplir sus deseos y, quizás así, poder cambiar su destino. Este es un motivo literario 
que aparecerá en otras historias populares, pero también, con modificaciones, en la literatura 
posterior (el docente puede decidir enriquecer con la lectura de otros cuentos donde este tema 
se haga presente). Leídos en conjunto dentro del recorrido propuesto, los alumnos construyen 
un saber literario que contribuye a su formación como lectores, con mayores posibilidades de 
interpretación. El capítulo incluye, como sugerencia para sumar al recorrido, fragmentos de 
“Aladino” e “Historia de un Ramón, un salmón y tres deseos”, de Graciela Montes. Pero podrían 
sumarse otros en función del criterio del docente, como “La hija del molinero” -cuento clásico 
también conocido como “Rumpelstiltskin”- o el fragmento de “Blancanieves” en el que la reina 
expresa sus deseos en relación con su hija.

Luego de las lecturas de los cuentos, se propone conversar entre todos sobre lo leído. Las 
propuestas de la sección Ronda de lectores son sugerencias para que el docente oriente una 
conversación colectiva que permita a los alumnos profundizar en el sentido de las historias. Se 
trata también de instancias de relectura que requieren tener el cuento a la vista, ya que no se 
pretende conversar a partir de lo que se recuerda, sino de lo que el texto dice. 
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personajes, sus necesidades y motivaciones; imaginar un ser con poderes extraordinarios y el 
escenario en que este hace su aparición; y contemplar la ambigüedad de interpretaciones que 
encierran deseos para el desarrollo de la trama, entre otros aspectos.   

En el apartado Para escribir y revisar (páginas 21-22) se presentan algunas orientaciones 
para la revisión de la escritura del cuento con deseos. Se propone enfatizar la presentación de 
personajes y escenarios, a partir de ejemplos que podrían ser representativos de los problemas 
que enfrentan los niños al escribir (una caracterización muy breve del personaje, por ejemplo), 
así como los modos de resolución que colectivamente se construyan luego de la discusión. En 
estas situaciones de reflexión es el docente quien visibiliza el problema de escritura, orienta las 
discusiones, agrega otros ejemplos y anima a ensayar por escrito otras alternativas y conclusio-
nes provisorias que les sirvan para revisar sus propios textos. El docente también puede recu-
perar lo reflexionado acerca del uso de adjetivos y construcciones para ampliar la información 
del sustantivo (páginas 19-20). Por ejemplo, al discutir qué recursos del lenguaje permitirían a 
un lector imaginar mejor a los personajes desde el comienzo de la historia o cuáles sirven para 
provocar suspenso ante la aparición de la extraña criatura del cuento. Se trata de que los conte-
nidos lingüísticos abordados en el capítulo se constituyan en verdaderos recursos para mejorar 
esta escritura y a los que se pueda recurrir también en futuras producciones.

En 4.° grado, los alumnos siguen profundizando su conocimiento sobre la ortografía, otro 
aspecto de la escritura que deben aprender a revisar. A manera de recapitulación, este apartado 
propone un breve repaso de algunos contenidos ortográficos seguramente abordados durante 
el primer ciclo. Se trata, en su mayoría, de las restricciones básicas de nuestro sistema de escri-
tura, es decir, de las reglas ortográficas sin excepciones –“r”/“rr”, “que”/”qui” y “gue”/”gui”,“bl”, 
“br”, “mp”,“mb”, “nv”– y algunos usos muy frecuentes del grafema “h”. Y, en el caso de observar 
que aún no están consolidados, el tratamiento de estos contenidos ortográficos requiere que 
el docente destine un tiempo didáctico específico para su adquisición. 

c)  Capítulo 2. De flores y aves

En este capítulo, las propuestas de lectura y escritura se plantean en torno a tres leyendas 
guaraníes: “La leyenda de la flor del ceibo”, “La leyenda del irupé” y “El chajá”. Son historias so-
bre flores, árboles y aves, pero también sobre guerreras y pueblos que luchan por su libertad, su 
amor y sus deseos. Antes de comenzar a trabajar sobre estas leyendas el maestro puede evocar 
aquellas que los niños ya conocen. 

A lo largo del capítulo se propone leer y escribir poniendo el foco, por momentos, en alguna 
leyenda en particular y, en otros, establecer relaciones entre todas o algunas de las leyendas.

La primera Ronda de lectores tiene lugar luego de que el docente haya leído –en días suce-
sivos– las leyendas e invita a conversar sobre aquellos aspectos que son comunes a todas o a 
algunas de ellas: el inicio que hace referencia a que la historia es contada por los ancianos del 
pueblo, la presencia de los dioses como Tupá, la valentía que caracteriza a las mujeres de algu-
nas historias, las transformaciones de los personajes o la aparición de animales, plantas, frutos 
y aves propios de cada región. La conversación gira, por lo tanto, en torno a las similitudes que 
puedan establecerse entre los relatos. Para ello es importante que los chicos tengan disponi-
bles los textos para releer en ellos diferentes fragmentos que revelen los aspectos comunes.

Las siguientes Rondas de lectores que se proponen tienen la intención de volver sobre “El 
chajá”, por un lado, y “La leyenda de la flor del ceibo”, por otro. Se propicia la conversación en 
torno a aspectos que permiten profundizar la interpretación sobre lo leído en cada una de las 
leyendas.

En la sección Doble clic se invita, en dos oportunidades, a leer la información del artículo “Gua-
raníes, un pueblo que resiste”. A través de su lectura, los alumnos podrán profundizar la interpreta-
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distintos capítulos; escenarios y atmósferas que se recrean y guardan relación con las accio-
nes... Es por eso que al inicio se presenta un cuadro que organiza la lectura por capítulos e 
invita a los niños a anotar aquello que es preciso recordar: nombres de personajes, lugares o 
hechos importantes. Este cuadro puede ser consultado toda vez que se retome la lectura de la 
novela, porque permite evocar lo leído y anticipar cómo continúa.

Puede suceder que los niños tengan dudas sobre qué es importante anotar y qué no. Si 
bien esto dependerá de cada lector, las primeras notas pueden realizarse colectivamente para 
orientar la tarea. Por ejemplo, el docente puede preguntar después de leer el primer capítulo: 
¿Qué información nos da este capítulo sobre el protagonista de la novela? ¿Qué les parece que 
es importante que no nos olvidemos a medida que leemos? ¿Creen que es necesario tomar 
nota de los motivos por los que Gulliver viaja? Cada niño podrá decidir qué anotar y qué no. Las 
siguientes tomas de notas podrán realizarlas individualmente. 

En este caso, la Ronda de lectores colabora con un posible modo de organizar la lectura ya 
que se presenta en tres oportunidades diferentes a lo largo del capítulo.

La primera ronda propone leer desde que Lemuel Gulliver inicia su relato hasta que se gana 
el favor del emperador de Liliput; la segunda desde que Gulliver evita una invasión a Liliput 
hasta la salvación del palacio real de un inesperado incendio; y, por último, la tercera ronda 
invita a leer desde que Gulliver narra el modo de vida de los liliputienses hasta que encuentra 
el modo de volver a su patria. La organización de estas rondas de lectura puede ser revisada y 
ajustada de otro modo por el docente teniendo en cuenta que cada sesión permite avanzar en 
el conocimiento de la novela atendiendo a su extensión y complejidad, así como escribir en 
torno a la obra.

Como ya se ha mencionado en el apartado Acerca de la lectura, es aconsejable que los 
primeros capítulos de la novela se lean a través del docente para ingresar entre todos a ese 
“nuevo mundo” de ficción. Sin embargo, no resulta conveniente que sea la única situación de 
lectura que se proponga. En primer lugar, para asegurar que los niños progresen en su autono-
mía como lectores es necesario que también se enfrenten a la lectura por sí mismos. Una vez 
que han podido ingresar a la trama de la novela y las características de sus personajes, estarán 
sin duda más habilitados para leer por sí mismos algunos capítulos –solos, en parejas o en pe-
queños grupos–, ya sea en la escuela o en sus casas. Por ejemplo, podría ser conveniente leer 
a través del docente el capítulo 5 en el que Gulliver logra evitar una invasión y salvar el palacio 
de un incendio, ya que suceden muchos acontecimientos y deberán luego escribir sobre ellos.   
En cambio, los chicos podrán leer o releer por sí mismos el capítulo 2, que no presenta mayor 
complejidad.

En este caso, con posterioridad a las tres Rondas de lectores se invita a los niños a escribir. 
Algunas propuestas contribuyen a enriquecer la interpretación sobre lo leído y, en este sentido, 
pueden entenderse como una prolongación del intercambio entre lectores que se lleva a cabo 
previamente. Por ejemplo, el cuadro de la página 68 propone profundizar el conocimiento 
sobre dos personajes fundamentales en la novela, Lemuel Gulliver y el emperador de Liliput. 
Completar este cuadro requiere volver a la novela y releer en más de una ocasión diversos 
fragmentos que permitan conocer cómo son físicamente estos personajes, cuáles son sus ac-
ciones y de qué modo se relacionan con los liliputienses. Algo parecido sucede con el cuadro 
de la página 70, sobre los objetos de Gulliver y el modo en que los nombran y describen los 
habitantes de Liliput.

Se propone además un enlace con Doble clic con el mismo propósito. Dos artículos de tipo 
informativo enriquecen la lectura porque ofrecen la oportunidad de ampliar saberes sobre el 
contexto de producción, la vida y obra del autor, el universo representado en la historia de Gu-
lliver… En este caso, la revista presenta un artículo sobre los muchos descubrimientos tecnoló-
gicos y científicos que hubo en el siglo xviii, que es cuando se contó esta historia; y otro artículo 
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Los ejemplos presentados no agotan las propuestas de escritura del capítulo. El docente 
encontrará numerosas y diversas situaciones y podrá seleccionar las que considere pertinen-
tes, de acuerdo con los aspectos de la novela sobre los que se haya profundizado. Se trata de 
articular las situaciones de lectura con las de escritura como condición indispensable para que 
los niños dispongan de información para saber qué escribir. 

Otras propuestas se vinculan con escribir cómo hizo Gulliver para salvar a Liliput de la in-
vasión enemiga, la descripción de Mildendo y el palacio del emperador (página 72); o bien el 
documento en el que los liliputienses registraron las condiciones en las que viviría Gulliver 
mientras estuviera en Liliput (página 74).

Como se ha señalado anteriormente, las propuestas de escritura presuponen distintos niveles 
de desafío. Una manera de analizarlas y organizarlas es teniendo en cuenta el grado de invención 
que implican y la extensión que se espera que tengan. Por ejemplo, la reescritura del episodio en 
que Gulliver salva a Liliput de la invasión de sus enemigos de Blefuscu implica renarrar situaciones 
ya leídas; por el contrario, en la reescritura del encuentro entre Gulliver y el emperador, si bien los 
chicos conocen lo ocurrido y no deben inventar los hechos, deberán realizar una transformación 
porque se solicita un cambio de narrador. Expresarse en primera persona les exige inventar qué 
piensa y siente el personaje cuya voz asumen. Finalmente, la escritura de un nuevo viaje de Gulli-
ver implica inventar una nueva historia: la única información con la que cuentan de antemano es 
quién será y cómo es el protagonista. Esta producción, por otra parte, será necesariamente más 
extensa que las anteriores y probablemente requiera incluir descripción y narración. 

Como el capítulo también plantea escrituras menos desafiantes –la presentación de Gulliver 
y el emperador, por ejemplo–, el docente podrá decidir qué propuestas se realizarán individual-
mente y cuáles en pareja o colectivamente. La narración de un nuevo viaje de Gulliver podría 
planificarse e iniciarse entre todos y luego cada uno, individualmente, podría completar el relato. 

En el apartado Para escribir y revisar se reflexiona sobre diversos contenidos vinculados con 
las propuestas de escritura del capítulo. Nuevamente el docente podrá seleccionar aquellos 
contenidos que se han presentado como problemas al realizar las diversas producciones escri-
tas. Se trata de recortar algunos problemas y plantear su reflexión, así como la elaboración de 
alguna conclusión y diversos ejemplos para que queden disponibles para próximas consultas.

Las instancias de reflexión pueden partir de leer fragmentos de escrituras de algunos estudian-
tes, que el docente anota en el pizarrón, relevar “el problema” (que pueden advertir los propios 
chicos o hacer notar el docente) y pensar juntos las opciones para solucionarlo. Después, una 
vez anotada la conclusión, por ejemplo, sobre el narrador protagonista (página 77), cada niño 
necesitará releer su texto para revisar el problema específico sobre el que han estado trabajando. 
Es indispensable el acompañamiento del maestro en la identificación del tema en el propio texto.

En cuanto a las propuestas de revisión posibles, se presenta la del encuentro entre el em-
perador y Gulliver. En este caso, es necesario tener en cuenta que el narrador es uno de los 
protagonistas: a lo largo de todo el texto es necesario sostener la primera persona e incluir 
expresiones que den cuenta de lo que piensa y siente ese narrador. Esta situación vuelve a pre-
sentarse en el relato del nuevo viaje de Gulliver (páginas 75 y 76). Es interesante esta vuelta a 
un problema sobre el que ya se reflexionó. Revisar es una práctica compleja que se realiza una 
y otra vez en diferentes producciones escritas; en este caso, se trata de releer para observar si, 
al contar/relatar el nuevo viaje, el narrador se expresa en primera persona. 

Otros contenidos sobre los que se propone reflexionar se vinculan con el uso de los verbos: 
por un lado, se propone observar los verbos en las caracterizaciones de diversos personajes y, 
por otro, se atiende a los verbos en las narraciones.

Al presentar o describir un personaje, predominan los verbos de estado (página 79), por 
ejemplo, “los habitantes tienen una altura de seis pulgadas”; en las narraciones, en cambio, 
aparecen frecuentemente los verbos de acción o evento (página 78). 
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Los niños pueden elaborar –junto a su maestro– una lista de verbos que pueden volver a 
utilizar al describir la ciudad de Mildendo o el palacio del emperador. De ese modo, al revisar 
estas nuevas producciones, el docente podrá solicitar que no reiteren es/era y proponerles 
alternar, por ejemplo, con expresiones como   “el resto de las plantas tiene un tamaño propor-
cionado…” o “en el más pequeño están las habitaciones de la emperatriz y sus hijos”. Del mismo 
modo, ante el episodio en que Gulliver defiende a los liliputienses de Blefuscu se podrá revisar 
la tildación de los verbos de acción cuando se refieren a acciones del protagonista (verbos en 
pretérito simple, 3° persona del singular).

Los niños junto con el docente arribarán a conclusiones tales como: al presentar un perso-
naje, al describirlo o describir un lugar o un objeto aparecen verbos como es, era, son (del ver-
bo SER), parece, tiene. En una narración, en cambio, nos encontramos con verbos como des-
embarcó, encontró, alimentaron… Los verbos de la narración expresan qué hacen o hicieron 
los personajes. Estas conclusiones podrán retomarse para revisar nuevamente distintos textos.

Otros contenidos de reflexión necesariamente se sostienen con intervención del maestro: 
revisar entre todos algunos textos para decidir el uso del punto y aparte, con el propósito de 
distinguir los núcleos narrativos en el nuevo viaje de Gulliver. Los niños, en cambio, ya pueden 
estar en condiciones de revisar en sus producciones si han utilizado las mayúsculas para los 
nombres propios en ese mismo texto (página 80). Esto pueden hacerlo de manera individual o 
en parejas.

e) Capítulo 4. Familias extraordinarias

El libro cierra con un capítulo dedicado a la autora argentina contemporánea Ema Wolf. “El 
caso Vicente” y “La familia invisible” son dos narraciones breves, pero no exentas de compleji-
dad. El título del capítulo anticipa la característica de estos relatos: lo inequívocamente extraor-
dinario es tomado con naturalidad. El narrador de “El caso Vicente” no se muestra sorprendido 
porque su amigo y habitual huésped veraniego sea un oso, ni los vecinos de Boulogne se ex-
trañan ante la mudanza de una familia de “invisibles” al barrio. 

En este capítulo –y por su relevancia en el desarrollo de las historias– el docente advertirá 
que los espacios de Ronda de lectores intentan acercar a los niños a los mundos creados por 
la autora.

Se toman los hechos narrados, lo que sucede, la historia, por un lado, pero también se 
propone detenerse en cómo estos sucesos están contados, el relato. Por ejemplo, en “El caso 
Vicente” se presenta el interrogante sobre quién cuenta la historia; la presencia del término 
“narrador” subraya la importancia que se le otorgará a la perspectiva del relato durante el inter-
cambio. Este aspecto se retoma en el último punto de la Ronda de lectores de “La familia invi-
sible”: se invita a los alumnos a comparar los dos cuentos, centrando la mirada en el narrador 
elegido por la escritora. 

La lectura de comienzos de otros cuentos de Ema Wolf –¡Qué personajes!, páginas 86 y 
87– acerca a los niños al estilo de la escritora, brinda un marco más amplio de apoyo para la 
escritura que se propondrá más adelante y permite observar cómo estos inicios se alejan de 
los comienzos canónicos de las narraciones (leídas en los capítulos 1 y 3). Probablemente el 
docente encuentre aquí una buena oportunidad para releer esos comienzos y los de otros 
cuentos clásicos para evidenciar las diferencias.

Las instancias de lectura por sí mismos –“Vicente, el oso”, página 85; y “Unos vecinos poco 
comunes”, página 89– vuelven a proponer la relectura para localizar informaciones, profun-
dizar en la comprensión de los cuentos y, en algunos casos, recrear los modos de decir de la 
autora. Por ejemplo, expresiones poéticas, recursos humorísticos e irónicos. 
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La propuesta de escritura “Una nueva familia extraordinaria” (páginas 92 y 93) es muy ambi-
ciosa y requiere que el docente acompañe la planificación. Su mirada permitirá señalar incon-
sistencias y prever dificultades, a fin de facilitar tanto la escritura como las revisiones posterio-
res.

  En el apartado Para escribir y revisar se aborda la reflexión de cuestiones ligadas a… 
• el sistema de escritura: qué son los parentescos lexicales y de qué manera estos y los usos 

de los prefijos “in”/”im” ayudan a solucionar algunas dudas ortográficas (páginas 94 y 95). 
• aspectos relacionados con el lenguaje escrito: uso y función de los conectores temporales 

y causales en la narración (páginas 96 y 97). 
En la revisión de la escritura de “Una nueva familia extraordinaria” la propuesta retoma, jus-

tamente, aspectos vinculados con la organización del texto. El apartado abre con un ejemplo 
que hace foco en el inicio de un relato y, posteriormente, invita a los estudiantes a revisar sus 
producciones, atendiendo a los elementos descriptivos que brindan consistencia a los perso-
najes y sus historias; a la necesidad de sostener el narrador elegido para contarlas; y al uso de 
los conectores que contribuyen con la cohesión textual.

Como ya se ha dicho, es evidente que la revisión no puede ser abordada en soledad por los 
alumnos y necesitan de intervención docente. El docente es quien tiene un rol activo e im-
prescindible a la hora de advertir a los estudiantes, por ejemplo, dónde se han deslizado voces 
que no concuerdan con el narrador elegido, o en qué momentos del relato se hace impres-
cindible la introducción de conectores. Asimismo, este acompañamiento incluirá el aporte de 
alternativas de solución cuando aparezcan saltos narrativos, personajes sin presentación, usos 
incorrectos de tiempos verbales, etcétera.

Por último, nos interesa destacar la presencia de varios formatos textuales no literarios den-
tro del capítulo. Nos referimos a biografía, contratapas de libros (páginas 90 y 91) y fragmentos 
de una entrevista a la autora incluidos en Doble clic. Como ya se ha señalado, la lectura y el tra-
bajo con textos informativos son relevantes en tanto permiten profundizar en la comprensión 
de algunos aspectos de las obras literarias leídas. En este capítulo, además de los datos sobre la 
vida y obra de Ema Wolf, los niños podrán aproximarse desde la voz de la autora a reflexiones 
sobre el acto de escritura, el proceso creativo y la influencia de los recorridos lectores en la 
formación de un escritor. Consideramos que los aportes que brinda este trabajo paralelo con 
textos en torno a lo literario resultan valiosos porque contribuyen a la formación de los niños 
como estudiantes y, por esta razón, insistimos en la necesidad de instalar estas prácticas desde 
los comienzos del segundo ciclo.
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A modo de cierre

Recorridos de lectura y escritura 4 está pensado para que los niños avancen en el conoci-
miento de las prácticas de lectura, escritura y oralidad. También favorece el desarrollo de su 
autonomía como lectores y escritores, en el marco de situaciones didácticas habituales e ins-
taladas en las aulas.

Se trata de un libro que requiere para su abordaje del acompañamiento y las intervenciones 
ineludibles de los docentes, así como de una construcción colectiva de conocimientos entre 
pares, que dé lugar a una comunidad de lectores y escritores en las aulas.

Las propuestas de los capítulos no son exhaustivas, porque invitan a los docentes a ampliar 
los itinerarios de lectura, a establecer enlaces con Doble clic y otros textos de divulgación y 
a seleccionar y profundizar ciertas situaciones de reflexión sobre el lenguaje. Eso no excluye 
otras propuestas, que pueden variar de acuerdo a los grupos con los que trabajen y los propó-
sitos de enseñanza que persigan.

Sin duda, las decisiones que tomen en cada aula de 4.°, en relación con las situaciones y el 
modo de llevarlas a cabo, enriquecerá la enseñanza y favorecerá valiosos aprendizajes.
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