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El juego es un elemento clave para el desarrollo del movimiento o motricidad gruesa, 

para el desarrollo socio-emocional y para el desarrollo cognitivo del niño, se emplea como 

estrategia didáctica en situaciones (Kinestésicas, de lectura, socio-emocionales y de destrezas), 

las características qué posee un juego se determinan en función de su objetivo - para esta 

investigación, en función de su objetivo académico - hay que asegurarse que las órdenes se 

comprenden, las instrucciones son gestionadas por un/a (docente, tutor, líder), las actividades 

surgen de las motivaciones e intereses de los estudiantes/niños, es importante la participación 

y colaboración y al final se evalúan los resultados obtenidos. 

CDC (2023), nos menciona que alrededor de los 30 meses (2 años y 6 meses) es cuando surge 

o se observa con mayor frecuencia a los niños en juegos independientes que proyectan 

determinados rasgos de simbología o actos ficticios, como alimentar a una muñeca con un 

bloque (como si fuese comida), si logramos reconocer la edad y meses en las que el niño 

comienza a reflejar este comportamiento e intervenimos mejorando la estructura de su juego 

simbólico, hemos de mejorar aptitudes y lograr resultados beneficiosos en edades de 3-4 años 

ya que a partir de los 3 años, comienzan a tener mayor control de sus emociones y comienzan 

a notar a los otros niños y unirse a ellos para jugar. Quiere decir que podemos preparar a los 

niños desde edades donde comienzan a reflejar su juego simbólico, y de esa forma tener mejores 

oportunidades de integrarse a grupos sociales, unirse a jugar con otros niños y de participación 

social y académica.  

 

El juego es la mejor estrategia, concentra la actividad de la vida del niño, permite 

involucrarse en escenarios recreativos dentro de un espacio controlado quiere decir que los 

errores que se cometen durante una actividad puede recuperarse en una próxima oportunidad, 

fomenta la participación colectiva e independiente. Es esencial que el niño logre participar en 

sus distintos contextos de forma correcta, surja gradualmente un saludable sentido de 

independencia, comience a tomar la iniciativa durante la participación, impulse a sus 



 

compañeros a participar, de esa forma potenciar sus habilidades y alcanzar metas de éxito 

superiores relacionadas al lenguaje/comunicación y socio-emocionales de forma independiente 

y en colectivo. 

El juego simbólico implica la reproducción de diálogos, contextos y actitudes, el mismo 

surge alrededor de los 2 años y 6 meses de edad y se desarrolla todavía más entre los 3 y 5 años 

de edad; es importante involucrar al niño dentro de los distintos contextos (familiares, sociales 

y académicos) la primera infancia es fundamental para comenzar a establecer y prever 

situaciones que el niño más adelante se va a ver involucrado, mejorar su independencia, 

relaciones sociales y habilidades complejas necesarias para colaborar en su ambiente. 

Tomo información teórica comprendida entre 2015 y 2023, realizó mi análisis hasta llegar a mi 

reflexión final, considero que es importante respaldar lo que pueda añadir de forma personal a 

este ensayo a través de fuentes de información. Quiero compartir con el lector mi perspectiva 

teórica, la que empíricamente ha ayudado a mejorar mi perfil profesional y mi práctica 

apoyando a la lectura y la comunicación a niños de edades tempranas con juegos estructurados. 

Entre otras cosas, quiero añadir algunas señales importantes de observar en niños de 3 

a 4 años de edad, es decir que tipo de destrezas debe alcanzar en áreas como la socio-emocional 

y de comunicación, y si se observan que no se están realizando correctamente o le toma más 

tiempo del habitual desarrollar ciertas destrezas considerarlas como señales de alerta. 

Es elemental profundizar “el juego” y todos los elementos que rodean al juego, 

características importantes que otros autores consideren necesarios examinar, de acuerdo a esa 

secuencia de información lograremos formar un mejor entendimiento del juego y su impacto 

en el desarrollo de niños de 3-4 años de edad; una vez formado un criterio sobre el juego 

pasamos a examinar información importante sobre la simbología, la ficción o el juego 

simbólico. 

Es a través de los datos compilados a lo largo de mi carrera que quiero expresar la 

importancia que tiene el cuidado y atención de niños desde edades tempranas, no es necesario 



 

formalizar la educación prematuramente, sino que es preciso tener una vista amplia sobre lo 

que los niños reflejan en cada edad visto en la teoría y cómo se relaciona con la práctica, 

precisamente en edades como las de 3 a 4 años, que se encuentran pronto a la escolarización. 

Con la finalidad última de expresar la importancia del desarrollo del niño en edades de 3 a 4 

años me he sujetar a la teoría e información de respaldo que valide con mayor fuerza mi análisis 

y reflexión, desde la perspectiva pedagógica, biológica y del neurodesarrollo:  

 

Desarrollo típico de niños y niñas de 3-4 años de edad 

● Perspectiva pedagógica 

El niño a partir del tercer año de vida va a comenzar a desarrollarse en varias áreas, va a existir 

un alto grado de desarrollo y desenvolvimiento, los agentes más cercanos al niño van a causar 

gran impacto en áreas del lenguaje y potenciar el interés en las demás personas.  

“Para el tercer cumpleaños de su hijo, los “terribles dos” habrán terminado oficialmente 

y comienzan los “mágicos años” de los tres y cuatro, un tiempo en que en el mundo de 

su hijo predominará la fantasía y una imaginación vívida” (Healthy children, 2025, p.1)  

Nos informa con sus palabras cómo el niño potencia su imaginación, esa habilidad que 

desarrolla va a impulsar al niño a involucrarse en diversas áreas y en compañía de otros niños, 

lo que potencia la socialización junto al lenguaje y sus formas expresión. el tipo de imaginación 

que logran los niños en esas edades puede dividirse en 2, imaginación reproductiva y creativa:  

La imaginación reproductiva “consiste en la construcción de imágenes mentales a partir de 

hechos y experiencias pasadas, es decir, acudiendo a la memoria como materia prima para 

formar nuevas imágenes y relatos mentales”. (Equipo Editorial, Etecé, 2023, p.1). A través del 

juego representacional y la imaginación reproductiva del niño, podemos observar 

comportamientos relacionados a su ambiente escolar y del hogar, con juegos como la casita, 

pidiéndole al niño/a que asignando o escogiendo un rol para el juego. El fin es observar su 



 

comportamiento y como su imaginación reproductiva actúa, es útil llevar registros del juego 

y/o corregir comportamientos que se encuentren fuera de la norma saludable.  

La imaginación creativa “consiste en la creación de imágenes mentales que no tienen que 

ver directamente con algún recuerdo o rememoración, sino que se formula a través de caminos 

originales, insospechados” (Equipo Editorial, Etecé, 2023, p.1). La imaginación creativa a 

diferencia de la imaginación reproductiva no requiere de imágenes mentales a partir de hechos, 

experiencias pasadas o memorias, esta imaginación creativa surge cuando el niño crea imágenes 

mentales que no tienen que ver con recuerdos o memorias, es decir que el niño crea y comienza 

a desarrollar esta facultad de inventar situaciones u objetos y puede ser reforzada a través del 

arte o la literatura.  

● Perspectiva biológica  

El proceso de desarrollo evolutivo del niño cambia con relación a años anteriores, a estas 

edades se espera que surjan nuevas habilidades y que la estructura fisiológica se transforme: 

Desde la AMPSIE (Asociación Mexicana de Psicología y Educación), según Ayala (2018) 

algunos cambios físicos y nuevas habilidades que surgen “es la etapa en donde crece y 

evoluciona rápidamente el sistema nervioso”, “La evolución del esquema corporal. La 

representación que el niño va adquiriendo de su propio cuerpo”, “Sube y baja escaleras 

utilizando alternativamente ambos pies”, “Sincroniza con perfección los movimientos de los 

ojos y la cabeza” (p. 3) 

Las visitas continuas o periódicas al pediatra son importantes para mantenernos 

informados sobre si el desarrollo del niño y su evolución están siendo acordes al promedio, el 

pediatra también se encuentra en la posición de realizar pruebas de screening para examinar 

otros procesos y asegurarse si ve comprometida algún área del desarrollo (atención, memoria o 

motriz). “Durante la visita, el médico también evaluará el desarrollo conductual y social de su 

hijo, haciéndole preguntas para saber si su comportamiento cotidiano es apropiado para su 

edad” (Pearl, 2022, p.1) 



 

Pearl (2022) nos informa sobre algunos problemas típicos o que se presentan con frecuencia en 

niños de 3-4 años de edad:  

“Los problemas más frecuentes en este grupo de edad incluyen la enuresis (mojar la 

cama por la noche) y problemas relacionados con el sueño, como las pesadillas. Los 

niños también pueden tener dolores de crecimiento en las pantorrillas por la noche” 

(p.1). 

● Perspectiva del neurodesarrollo 

Las neurociencias son un conjunto de disciplinas que estudian la relación entre el cerebro y 

la conducta, por lo tanto, el neurodesarrollo infantil nos brinda información para comprender 

lo que se espera en cada etapa del desarrollo en las edades más tempranas, examina los 

mecanismos cerebrales y evalúa las dificultades del neurodesarrollo.  

“El objetivo del neurodesarrollo infantil es reconocer, anticipar e identificar los posibles riesgos 

y alteraciones del sistema nervioso que pueden tener un impacto negativo en el desarrollo del 

infante, permitiendo tomar las decisiones adecuadas e intervenir” (Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Organización Gubernamental de México, 

2021, p.1).  

A continuación, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado, Organización Gubernamental de México (2021), nos nombran algunas habilidades que 

los niños de 3-4 años deben alcanzar para estimar que su desarrollo se está formando de manera 

adecuada, cómo:  “Se mantiene de pie en un pie”, “usa frases completas y no solo palabras”, 

“realiza preguntas sobre lo que no conoce”, “identifica perfectamente figuras y colores”,  “imita 

actitudes o gestos de personas adultas o personajes de televisión”. (p. 1) 

 

También se nos menciona “señales de alerta”, habilidades que no se están desarrollando 

adecuadamente y es posible necesitar las observaciones de un médico: 

https://kidshealth.org/es/parents/enuresis.html
https://kidshealth.org/es/parents/nightmares.html
https://kidshealth.org/es/parents/growing-pains.html


 

3 años 4 años 

● No sigue indicaciones. 

● No pronuncia con claridad ninguna 

palabra. 

● No se interesa por el juego 

● Su vocabulario es muy reducido. 

● No sigue indicaciones todo el 

tiempo. 

● Se irrita fácilmente 

 

El juego 

El juego es una competencia natural del ser humano en desarrollo, involucra diversas 

áreas físicas y mentales, se logran observar en los más pequeños como una forma de representar 

su propio contexto o potenciación de habilidades. Para Jean Piaget (1962), como se citó en 

Gonzalez, Vele, Tapia y Salgado, (2022), “el juego forma parte de la inteligencia del niño, 

porque representa la asimilación funcional o reproductiva de la realidad según cada etapa 

evolutiva del individuo”. El juego permite entrenar con mayor inmersión una actividad, 

mientras los miembros que forman el juego se involucren e impulsen a los demás a participar 

esta competencia está alcanzando su objetivo lograr que todos participen y comprendan de lo 

que se trata cumplir un rol. 

“Las características del juego lo posicionan como un elemento fundamental en el 

desarrollo del ser humano y de la cultura, mostrando su vinculación con aspectos cognitivos, 

afectivos y supra biológicos” (Cáceres, Granada y Pomes, 2018). El juego desafía a los niños a 

demostrar emociones y a cumplir un rol antes observado o a crearlo, esta competencia tiende a 

tomar diversas formas, desde alcanzar una meta o rendir un objetivo así como los juegos que 

no buscan cumplir ningún objetivo: Juegos que cumplen un objetivo tienden a la competencia, 

motivan a los niños a desenvolverse en el trabajo en equipo o independiente; mientras que los 

que no buscan cumplir un objetivo tienden representación depender de la imaginación, 

construcción de ideas y análisis.  



 

“El juego es un elemento central de la cultura. Las fiestas sagradas, las celebraciones 

son formas en las que el juego se manifiesta al interior de la cultura, permitiendo fortalecer las 

expresiones de una comunidad y vigorizar las manifestaciones grupales” (Cáceres, Granada y 

Pomes, 2018) 

Ahumada (2021), nos brinda un análisis sobre el desarrollo del juego, que cumple y en 

qué áreas del desarrollo humano puede estimular o lograr impactar positivamente:  

“El desarrollo parte de unas estructuras innatas, las cuales se comportan como 

tendencias en el organismo, sin embargo, es la actividad del sujeto lo que realmente 

produce un cambio sustancial; en este sentido, el juego es en sí mismo una actividad 

espontánea que promueve el cumplimiento de objetivos en el desarrollo del sujeto, sean 

estos de carácter motor, comunicativo, socioemocional y cognitivo” (p. 29) 

El juego surge de forma natural y es el educador y la familia fundamentales para su 

estimulación. 

El juego simbólico: 

Al respecto, Clemente (2006), como se citó en Cáceres, Granada y Pomes (2018),  nos 

informa bajo qué competencias surge el juego simbólico: “el juego simbólico y su relación con 

el lenguaje señalando, el juego simbólico permite fácilmente y a partir de los dos años y medio, 

introducir verbalmente al niño en discursos descentrados del aquí y el ahora” (p. 7) 

Sherratt y Peter (2002), como se citó en Cáceres, Granada y Pomes (2018), describen 

las características lúdicas de múltiples tipos de juegos que surgen en cada etapa del desarrollo 

entre ellas el juego simbólico: 

“Mediante la sustitución de los objetos, atribuyéndole propiedades falsas a un objeto; 

imaginando un objeto; o, de manera consciente actuando interacciones sociales de una 

secuencia de acciones que por una simple historia basada en hecho cotidiano” (p. 8) 

El juego simbólico implica la atribución o el añadirle valor a un objeto o una acción que 

se desarrolla de forma progresiva, quiere decir que tiene un programa o una secuencia de 



 

acciones, este tipo de juego puede ejecutarse de forma independiente o en grupos, los niños 

forman parte de un proceso cognitivo que los ayuda a crear una perspectiva diferente y a 

cumplir con las acciones del rol que adoptan durante el juego: un papá, una mamá, un 

astronauta. El juego simbólico surge junto a otras competencias: del lenguaje, motrices y 

sociales, todas estas competencias forman un conjunto que ayuda al niño a modificar su 

comportamiento según el estado o las características del juego o según el rol que va a cumplir. 

Piaget afirma que “la formación del símbolo lúdico no es debida a la influencia del signo 

o la socialización del orden verbal, es necesario que se explique por el trabajo anterior de la 

asimilación” como se citó en (Ahumada, 2021, p. 35). La asimilación ayuda al niño a modificar 

o regular su conducta a partir de lo que observa y como lo reproduce junto a sus pares, adopta 

patrones de comportamiento que no le pertenecen para desenvolverse en el papel que busca 

imitar o reproducir 

En las edad de 3-4 años comienzan a madurar diferentes competencias, los niños 

evolucionan y tienden involucrarse mucho más con su entorno y quienes rodean el mismo; 

examinar sus estadios de desarrollo y las habilidades que debe alcanzar son necesarias para 

determinar si el niño cumple con los estándares o promedios o si es necesario comenzar a buscar 

las opiniones de un equipo profesional, es por esa razón que mantenernos informados sobre los 

alcances que nuestros hijos puedan tener es importante para impulsarlo y no exigir mucho más 

de lo que su estructura y evolución comprenden. 

El juego surge de forma natural en la primera infancia, desde la perspectiva externa nos 

ayuda a examinar a los niños y las habilidades que reflejan durante la actividad independiente 

y en grupo, el juego simbólico surge a los dos años y medio de edad a partir de que comienzan 

a evolucionar otras competencias en el niño: de lenguaje, motrices y sociales, si estas 

competencias no se ven alteradas o afectadas por variantes externas, entonces estas 

competencias deben cursarse con naturalidad tomando en cuenta que es natural que existan 



 

altas competencias o demoras sin embargo el educador o profesional deben encontrarse en las 

competencias para examinar si el niño se encuentra en alguno de ambos extremos. 

Si el juego simbólico no surge o se ve alterado, es importante examinar qué habilidades 

o competencias en el niño se encuentran alteradas y que afectan el desarrollo típico del niño, 

impulsar y estimular sus habilidades nos va a brindar mejores oportunidades para que el infante 

pueda involucrarse y adaptarse a diferentes ambientes, a través del juego, la imaginación y el 

desafío de sí mismo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bibliografía: 

Ahumada, L. (2021). Revisión sistemática sobre Juego Simbólico. Trabajo de grado presentado 

para optar al título de Psicóloga. Universidad de Antioquia-Medellín. Recuperado de: 

https://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstream/10495/21741/9/AhumadaLuisa_2021_

Revisi%C3%B3nJuegoSimb%C3%B3lico.pdf 

Arrieta, M.; Mieles, J. y Gonzales, G. (2022). El juego: una estrategia didáctica para fortalecer 

el proceso lector. Revista Criterios, ISSN: 0121-8670. Universidad Mariana, San Juan 

de Pasto, Nariño, Colombia. Recuperado de: 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8891293 

Cáceres, F.; Granada, M. y Pomes, M. (2018). Inclusión y Juego en la Infancia Temprana. 

Revista Latinoamericana de educación inclusiva. Universidad católica de Maule-Chile. 

Recuperado de: https://www.scielo.cl/pdf/rlei/v12n1/0718-7378-rlei-12-01-00181.pdf 

Flores, R. (2022). Juego simbólico para promover la autonomía en niños de 4 años de la 

institución educativa particular 1509 semillitas del futuro, Sullana, 2021. Universidad 

de los Ángeles Chimbote. Facultad de derecho y humanidades escuela profesional de 

educación. Sullana-Perú. Recuperado de: 

http://repositorio.uladech.edu.pe/bitstream/handle/20.500.13032/31775/AUTONOMI

A_ESTRATEGIA_FLORES_VELIZ_ROSA_ARCELIA.pdf?sequence=1&isAllowe

d=y 

García, M. (2023). Programa de juegos de roles en habilidades sociales para niños de una 

institución educativa, Santiago de Cao – 2022. TESIS PARA OBTENER EL GRADO 

ACADÉMICO DE: Maestra en Psicología Educativa. Universidad Cesar Vallejo-Perú. 

Recuperado de: 

https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/115048/Garcia_AME-

SD.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Gonzales, J.; Tapia, D.; Vele, D. y Salgado, P. (2022). El juego simbólico como estrategia para 

el desarrollo psicomotriz de los niños. Polo del conocimiento, edición núm. 67, Vol. 7 

N°2. Recuperado de: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8354953 

López, V.; Castro, A. y Silvia, K. (2015). Políticas de Inclusión y derecho a la educación. Los 

casos de Argentina, Brasil y Uruguay, 2003-2010. Jornadas CIFFyH, Córdoba, Octubre 

2015. Facultad de Filosofía y Humanidades-UNC. Recuperado de: 

https://rdu.unc.edu.ar/bitstream/handle/11086/548302/L_pez_Castro_Ktavetz_Pol_tic

as_de_Inclusi_n_y_derecho_a_la_educaci_n.pdf?sequence=3&isAllowed=y 

https://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstream/10495/21741/9/AhumadaLuisa_2021_Revisi%C3%B3nJuegoSimb%C3%B3lico.pdf
https://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstream/10495/21741/9/AhumadaLuisa_2021_Revisi%C3%B3nJuegoSimb%C3%B3lico.pdf
https://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstream/10495/21741/9/AhumadaLuisa_2021_Revisi%C3%B3nJuegoSimb%C3%B3lico.pdf
https://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstream/10495/21741/9/AhumadaLuisa_2021_Revisi%C3%B3nJuegoSimb%C3%B3lico.pdf
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8891293
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8891293
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8891293
https://www.scielo.cl/pdf/rlei/v12n1/0718-7378-rlei-12-01-00181.pdf
https://www.scielo.cl/pdf/rlei/v12n1/0718-7378-rlei-12-01-00181.pdf
http://repositorio.uladech.edu.pe/bitstream/handle/20.500.13032/31775/AUTONOMIA_ESTRATEGIA_FLORES_VELIZ_ROSA_ARCELIA.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.uladech.edu.pe/bitstream/handle/20.500.13032/31775/AUTONOMIA_ESTRATEGIA_FLORES_VELIZ_ROSA_ARCELIA.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.uladech.edu.pe/bitstream/handle/20.500.13032/31775/AUTONOMIA_ESTRATEGIA_FLORES_VELIZ_ROSA_ARCELIA.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.uladech.edu.pe/bitstream/handle/20.500.13032/31775/AUTONOMIA_ESTRATEGIA_FLORES_VELIZ_ROSA_ARCELIA.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.uladech.edu.pe/bitstream/handle/20.500.13032/31775/AUTONOMIA_ESTRATEGIA_FLORES_VELIZ_ROSA_ARCELIA.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/115048/Garcia_AME-SD.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/115048/Garcia_AME-SD.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/115048/Garcia_AME-SD.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/115048/Garcia_AME-SD.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8354953
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8354953
https://rdu.unc.edu.ar/bitstream/handle/11086/548302/L_pez_Castro_Ktavetz_Pol_ticas_de_Inclusi_n_y_derecho_a_la_educaci_n.pdf?sequence=3&isAllowed=y
https://rdu.unc.edu.ar/bitstream/handle/11086/548302/L_pez_Castro_Ktavetz_Pol_ticas_de_Inclusi_n_y_derecho_a_la_educaci_n.pdf?sequence=3&isAllowed=y
https://rdu.unc.edu.ar/bitstream/handle/11086/548302/L_pez_Castro_Ktavetz_Pol_ticas_de_Inclusi_n_y_derecho_a_la_educaci_n.pdf?sequence=3&isAllowed=y
https://rdu.unc.edu.ar/bitstream/handle/11086/548302/L_pez_Castro_Ktavetz_Pol_ticas_de_Inclusi_n_y_derecho_a_la_educaci_n.pdf?sequence=3&isAllowed=y


 

 

Palacios, A.; Toboso, S.: Acha, A. y Cerrada, C. (2023). La performance como invitación al 

juego. Una reflexión desde la práctica sobre su utilidad en la formación inicial del 

profesorado de educación infantil. Arte, individuo y sociedad. Ediciones Complutense- 

ISSN: 1131-5598. Recuperado de: https://www.researchgate.net/profile/Alfredo-

Palacios-

Garrido/publication/368324066_La_performance_como_invitacion_al_juego_Una_re

flexion_desde_la_practica_sobre_su_utilidad_en_la_formacion_inicial_del_profesora

do_de_educacion_infantil/links/64786351d702370600c68665/La-performance-como-

invitacion-al-juego-Una-reflexion-desde-la-practica-sobre-su-utilidad-en-la-

formacion-inicial-del-profesorado-de-educacion-infantil.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.researchgate.net/profile/Alfredo-Palacios-Garrido/publication/368324066_La_performance_como_invitacion_al_juego_Una_reflexion_desde_la_practica_sobre_su_utilidad_en_la_formacion_inicial_del_profesorado_de_educacion_infantil/links/64786351d702370600c68665/La-performance-como-invitacion-al-juego-Una-reflexion-desde-la-practica-sobre-su-utilidad-en-la-formacion-inicial-del-profesorado-de-educacion-infantil.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Alfredo-Palacios-Garrido/publication/368324066_La_performance_como_invitacion_al_juego_Una_reflexion_desde_la_practica_sobre_su_utilidad_en_la_formacion_inicial_del_profesorado_de_educacion_infantil/links/64786351d702370600c68665/La-performance-como-invitacion-al-juego-Una-reflexion-desde-la-practica-sobre-su-utilidad-en-la-formacion-inicial-del-profesorado-de-educacion-infantil.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Alfredo-Palacios-Garrido/publication/368324066_La_performance_como_invitacion_al_juego_Una_reflexion_desde_la_practica_sobre_su_utilidad_en_la_formacion_inicial_del_profesorado_de_educacion_infantil/links/64786351d702370600c68665/La-performance-como-invitacion-al-juego-Una-reflexion-desde-la-practica-sobre-su-utilidad-en-la-formacion-inicial-del-profesorado-de-educacion-infantil.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Alfredo-Palacios-Garrido/publication/368324066_La_performance_como_invitacion_al_juego_Una_reflexion_desde_la_practica_sobre_su_utilidad_en_la_formacion_inicial_del_profesorado_de_educacion_infantil/links/64786351d702370600c68665/La-performance-como-invitacion-al-juego-Una-reflexion-desde-la-practica-sobre-su-utilidad-en-la-formacion-inicial-del-profesorado-de-educacion-infantil.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Alfredo-Palacios-Garrido/publication/368324066_La_performance_como_invitacion_al_juego_Una_reflexion_desde_la_practica_sobre_su_utilidad_en_la_formacion_inicial_del_profesorado_de_educacion_infantil/links/64786351d702370600c68665/La-performance-como-invitacion-al-juego-Una-reflexion-desde-la-practica-sobre-su-utilidad-en-la-formacion-inicial-del-profesorado-de-educacion-infantil.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Alfredo-Palacios-Garrido/publication/368324066_La_performance_como_invitacion_al_juego_Una_reflexion_desde_la_practica_sobre_su_utilidad_en_la_formacion_inicial_del_profesorado_de_educacion_infantil/links/64786351d702370600c68665/La-performance-como-invitacion-al-juego-Una-reflexion-desde-la-practica-sobre-su-utilidad-en-la-formacion-inicial-del-profesorado-de-educacion-infantil.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Alfredo-Palacios-Garrido/publication/368324066_La_performance_como_invitacion_al_juego_Una_reflexion_desde_la_practica_sobre_su_utilidad_en_la_formacion_inicial_del_profesorado_de_educacion_infantil/links/64786351d702370600c68665/La-performance-como-invitacion-al-juego-Una-reflexion-desde-la-practica-sobre-su-utilidad-en-la-formacion-inicial-del-profesorado-de-educacion-infantil.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Alfredo-Palacios-Garrido/publication/368324066_La_performance_como_invitacion_al_juego_Una_reflexion_desde_la_practica_sobre_su_utilidad_en_la_formacion_inicial_del_profesorado_de_educacion_infantil/links/64786351d702370600c68665/La-performance-como-invitacion-al-juego-Una-reflexion-desde-la-practica-sobre-su-utilidad-en-la-formacion-inicial-del-profesorado-de-educacion-infantil.pdf


 

Anexos 

Link de Google Site: https://sites.google.com/d/16u-

oq8V1o1clLfXnIniEdFFvrIR548Jq/p/1sVAla1-FS8voq-kBcDTjLyYADQVAtdIb/edit 
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Atención y Estimulación Temprana  
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Programa de Trabajo y Enfoques con Familias 
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