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Observar	la	parentalidad	a	través	de	
PICCOLO:	intervención	desde	un	
enfoque	centrado	en	la	familia	



 
 

Interacciones parentales y desarrollo 
infantil 

	

	
	

	

Interacciones	
madre/padre-hijo/a	

•  Calidad	del	vínculo	afecHvo	
•  Sensibilidad	y	responsividad	

parental	
•  Ajuste	del	control,	la	exigencia	y	

la	autonomía	
•  CanHdad	y	calidad	del	habla	

dirigida	al	niño	

	
		

	
Desarrollo	infanHl	

	

Bornstein	et	al.,	2018;	Cabrera	et	al.,	2011;	Dysches	et	al.,	2012;	Hirsh-Pasek	et	al.,	2015;	Roseberry	et	al.,	2014;	Rowe,	2012;	Rowe	et	al.,	
2017;	Tamis-LeMonda	et	al.,	2014;	Vargas-Rubilar	et	al.,	2014.		

		



 
 

Interacciones parentales y desarrollo 
infantil 

Calidez	emocional	y	
comportamientos	

afecHvos		

-Apego	seguro	
	

-Desarrollo	general	

Caspi	et	al.,	2004;	Kochanska,	2001;	Laible	et	al.,	2000;	Sanders	et	al.,	2004;	Zhou	et	al.,	2002.		



 
 

Interacciones parentales y desarrollo 
infantil 

Capacidad	para	
detectar,	interpretar	
y	responder	de	forma	
rápida	y	ajustada	a	
las	señales	del	niño		

-Apego	seguro	
-Desarrollo	del	lenguaje	
-Funciones	ejecuHvas	y	
desarrollo	cogniHvo	

general	
-Autorregulación	

-EmpaSa	
-Comportamiento	

adaptaHvo		

Bernier	et	al.,	2010;	Davidov	et	al.,	2006;	Hauser-Cram	et	al.,	2001;		Hirsh-Pasek	et	al.,	2006;	Landry	et	al.,	2006;	Mahoney	et	al.,	2003;	Tamis-
LeMonda	et	al.,	2014.		
	



 
 

Interacciones parentales y desarrollo 
infantil 

Promoción	de	la	
autonomía	y	del	

esfuerzo	

-Comportamiento	adaptaHvo	
-Bajos	niveles	de	problemas	

externalizantes	de	
comportamiento		

-Disposición	a	asumir	retos	y	al	
esfuerzo	

-Funciones	ejecuHvas	
-Autorregulación	conductual	y	

emocional	
-Ajuste	social	

-Preparación	para	la	escuela		

Bornstein	et	al.,	2018;	Fay-Stammbach	et	al.,	2014;	Graziano	et	al.,	2011;	Hart	et	al.,	2003;	Hughes	et	al.,	2000;	Joussemet	et	al.,	2005.	
	



 
 

Interacciones parentales y desarrollo 
infantil 

EsHmulación	
lingüísHca	y	
cogniHva		

-Desarrollo	
socioemocional,	

cogniHvo	y	
lingüísHco	

	-Habilidades	
emergentes	de	

escritura	

Bingham,	2007;	Hubbs-Tait	et	al,	2002;	Farah	et	al.,	2008;	Kim-Cohen	et	al.,	2004;	Peterson	et	al.,	2013.	
	



 
 

La investigación de Roggman et al.
(2013) 	

	
•  InvesVgación	realizada	en	Estados	Unidos.	
•  2.048	familias	de	diferentes	grupos	étnicos	con	al	

menos	un	hijo	de	entre	10	y	47	meses	de	edad.	
•  Registros	audiovisuales	de	10	minutos	de	

interacción	madre/padre-hijo/a,	jugando	con	los	
el	contenido	de	tres	bolsas	(cuentos,	juguetes	
para	la	representación	o	juego	simbólico,	juguetes	
manipulaVvos).	

•  IdenVficaron	29	comportamientos	parentales	con	
alto	valor	predicVvo	sobre	el	desarrollo	infanVl	
posterior	(los	29	ítems	de	PICCOLO).	

	



Parenting Interactions with Children: 
Checklist of Observations Linked to 

Outcomes (PICCOLO) 
 

hdps://www.youtube.com/watch?v=0mDlMAMLLAc	
	
	



Nuestra investigación 
VALIDACIÓN	DE	PICCOLO	EN	POBLACIÓN	ESPAÑOLA	

• 203	madres	en	interacción	de	juego	con	su	hijo/a	de	desarrollo	normaVvo	de	entre	10	y	47	
meses.	

ESTUDIO	LONGITUDINAL	PARA	ANALIZAR	EL	VALOR	PREDICTIVO	DE	PICCOLO	SOBRE	EL	
DESARROLLO	INFANTIL	

• Estudio	con	madres	y	padres.	

• 100	familias	con	un/a	hijo/a	de	desarrollo	normaVvo	o	ipico	(18-30	meses	y	seguimiento	
longitudinal	a	los	28-40	meses).	

• 100	familias	con	un/a	hijo/a	con	Discapacidad	Intelectual	(20-47	meses	y	seguimiento	
longitudinal	a	los	30-57	meses).	

hdps://www.fronVersin.org/arVcles/10.3389/fpsyg.2019.00680/full#B53	
hdps://www.fronVersin.org/arVcles/10.3389/fpsyg.2019.00872/full	
	
	
La	inves)gación	recibió	financiación	por	parte	del	Ministerio	de	Economía,	Industria	y	Compe))vidad	y	del	Fondo	Europeo	de	Desarrollo	Regional	(Proyecto	

PSI2015-63627-R)	y	una	ayuda	a	la	inves)gación	de	la	Facultad	de	Educación	de	la	Universidad	de	Barcelona	(2018,	grupo	PADIND)	



 
 
 

Instrumentos de la investigación 

ConsenHmiento	informado	y	
cuesHonario	sociodemográfico	

Versión	española	de	PICCOLO	
(Vilaseca	et	al.,	2019)	

Versión	española	de	BSID-III	(Bayley,	
2015)	

ParenHng	InteracHons	with	Children:			
Checklist	of	ObservaHons	Linked	to	

Outcomes	
Versión	española	



Roggman	et	al.,	2013a,b;	Vilaseca	et	al.,	2019a	

¿Qué	es	el	PICCOLO?	

§  Un	 instrumento	 observacional	 de	 la	 calidad	 de	 las	 interacciones	 parentales	
(parentalidad)	con		niños	y	niñas	entre	10	y	47	meses.	

§  Breve:	Requiere	una	observación	de	10	minutos	de	 interacción	de	 juego	(cuentos	
con	 imágenes,	 fotogramas,	 cocinitas,	 muñecos,	 granja	 de	 animales,	 bloques	 de	
construcción,	plasVlina,	pinturas…).	Se	puede	(autor)registrar	un	vídeo	u	observar	
de	forma	presencial	si	el	observador	está	muy	entrenado.	

§  PrácHco:	Permite	planificar	la	intervención	y	su	seguimiento.	
§  Fiable:	Habitualmente	se	obVene	un	alto	acuerdo	entre	observadores	entrenados.	
§  Válido:	 Predice	 mejores	 índices	 en	 el	 desarrollo	 cogniVvo,	 lingüísVco	 y	
socioemocional.	



PICCOLO: ESTRUCTURA 

• 29	ítems.	
Comportamientos	
parentales	
opVmizadores	del	
desarrollo	infanVl.	

• Organizados	en	4	
subescalas	o	
dimensiones.	

	

Afecto	(7	ítems)	

Responsividad	(7	ítems)	

Aliento	o	ánimo	(7	ítems)	

Enseñanza	(8	ítems)	



PICCOLO: PUNTUACIÓN 
	
• Comprender	bien	el	senHdo	del	ítem.	
• Algunos	ítems	se	parecen,	pero	cada	uno	de	ellos	
introduce	un	maHz	disHnto.	
²  Por	ejemplo	el	ítem	3	de	Afecto	y	el	7	de	Aliento	o	

Ánimo.	Diferencia	entre	elogiar	al	niño	o	lo	que	ha	
hecho	como	señal	de	afecto	(“guapo”,	“muy	bien”)	
y	mostrar	entusiasmo	acerca	de	lo	que	está	
haciendo	el	niño	para	alentarle	a	que	lo	siga	
haciendo	(“así,	¡muy	bien!,	¡bravo!”).	

	
	



PICCOLO: PUNTUACIÓN 
	
• Cada	ítem	se	puntúa	0	(el	comportamiento	no	se	
observa),	1	(se	observa	de	forma	poco	frecuente	o	
poco	consistente)	o	2	(se	observa	claramente	y	
con	frecuencia)	
Ø  Atención	a	las	oportunidades	perdidas.	
²  Por	ejemplo,	en	el	ítem	3	de	Enseñanza.	En	

ocasiones	la	madre	repite	o	amplía	las	
verbalizaciones	del	niño	y	en	otras	ocasiones	en	las	
que	sería	conveniente	hacerlo	no.	

	
	



PICCOLO: PUNTUACIÓN 
	
• En	ocasiones	se	puntúa	0	porqué	no	se	ha	
dado	la	oportunidad	de	aparición	del	
comportamiento.	
²  Por	ejemplo,	el	ítem	7	de	Enseñanza.	El	niño	no	

emite	ningún	sonido	o	palabra	a	la	que	el	adulto	
pueda	responder.	

	
	



PICCOLO: PUNTUACIÓN 
	
• Se	suman	las	puntuaciones	en	cada	subescala	y	el	
total.	

• Observadores	experimentados	pueden	discrepar	
en	su	valoración	de	un	ítem	(generalmente	entre	1	
y	2).	
Ø  Se	considera	fiable	una	discrepancia	entre	

observadores	igual	o	inferior	a	3	puntos	por	
subescala.	

	
	



PICCOLO: PUNTUACIÓN 
	
• Lo	más	importante	es	idenHficar	las	fortalezas	
de	la	madre	o	del	padre.	
Ø  Qué	comportamientos	opSmizadores	del	

desarrollo	muestra	el	adulto	de	forma	más	
frecuente	y	consistente	en	cada	subescala.	

Ø  En	qué	subescala	o	subescalas	muestra	más	
fortalezas.	

	
	



Para	las	madres	y	los	padres	con	
un	niño	con	discapacidad,	o	con	
riesgo	de	presentar	una	alteración	
en	su	desarrollo,	lograr	una	buena	
crianza	y	una	interacción	posiVva	
entre	padres	e	hijos	puede	ser	un	
verdadero	desamo.	

	
	

INTERVENCIÓN	CON	PICCOLO:	IDEAS	GENERALES	



¿La parentalidad positiva puede a veces ser un reto? 

• Frecuentemente,	 debido	 a	 las	 caracterísVcas	 del	 niño/a	 (menos	
frecuencia	de	respuestas,	dificultades	en	la	atención	conjunta…).	

• Y	 además,	 estos	 padres	 pueden	mostrar	 niveles	más	 altos	 de	 estrés,	
ansiedad	y	depresión	(Al-Qaisy,	2012)	y	niveles	más	bajos	de	bienestar	
familiar	(Brobst	et	al.,	2009).		

	

	
Estos	factores	pueden	interferir		
en	una	parentalidad	ópVma	

	
	

INTRODUCCIÓN	

	
	

INTERVENCIÓN CON PICCOLO: IDEAS GENERALES 



¿Hay diferencias en la parentalidad en padres y madres  
de una misma familia con hijos/as con discapacidad? 	
v Existe	una	amplia	variabilidad	en	los	esVlos	parentales	o	parentalidad.	
v La	interacción	madre-hijo/a	y	padre-hijo/a	debe	incluirse	en	los	programas		
de	intervención	con	niños/as	con	discapacidad.	

v Actualmente,	 la	 parVcipación	 de	 padres	 en	 Atención	 Temprana	 sigue	
siendo	escasa	en	España.	

v Debemos	 incluir	a	 todos	 los	miembros	de	 la	 familia,	 ya	que	 todos,	de	un	
modo	complementario,	fomentan	el	desarrollo	del	niño/a.	

	

INTRODUCCIÓN	

	
	

INTERVENCIÓN CON PICCOLO: IDEAS GENERALES 



¿Qué	clase	de	materiales	o	acHvidades	son	buenas	para	hacer	una	
buena	observación	con	el	PICCOLO	?	

	
	

• Cuentos	con	imágenes	(o	álbumes	de	fotos).	
• Juegos	simbólicos	(platos,	vasos	y	cucharas;	muñeca,	
mantas,	biberón,…).	
• Juguetes	que	contengan	piezas	(puzles,	legos/duplos,	
bloques,…).	
• Cualquier	acVvidad	ruVnaria	de	la	familia.	



	
	

¿Cómo	ayudar	a	las	familias	a	que	se	sientan	cómodas	con	la	
observación	del	PICCOLO	?	

	
• Dar	a	saber	a	las	familias	que	serán	observadas	y	porqué.	Implicar	a	
los	padres	en	la	decisión	de	qué	acVvidades	realizar.	

• Ser	flexibles.	Puede	que	se	haya	quedado	en	un	día	y	se	tenga	que	
reestructurar	la	sesión.		
• Hacer	la	observación	donde	la	familia	se	sienta	cómoda	(dentro,	
fuera,	comedor,	cocina…),	sentados	en	el	suelo	o	en	una	mesa…	Ellos	
deciden.	
• Si	hay	más	de	un	niño,	realizar	la	observación	de	uno	en	uno.	



	
	

¿Cómo	ayudar	a	las	familias	a	que	se	sientan	cómodas	con	la	
observación	del	PICCOLO	?	

• Si	se	graban	las	sesiones	-lo	más	recomendado-,	mirar	la	grabación	juntos.	

• Preguntar	a	los	padres	qué	es	lo	que	más	les	gusta	de	jugar	juntos.	

• Preguntar	a	los	padres	qué	les	hubiera	gustado	hacer	y	qué	no	hicieron	
(las	respuestas	de	los	padres	os	indicarán	los	objeVvos	de	parentalidad	y	
los	intereses	del	niño/a).	

• Se	puede	usar	esa	información	para	planificar	otras	acVvidades	para	
fomentar	la	parentalidad	posiVva.	

• Ver	el	vídeo	con	los	padres	permite	que	ellos	mismos	puedan	idenVficar	
sus	fortalezas	en	la	parentalidad.	



 
 Puntuación del PICCOLO en la intervención 

• Se	puede	hacer	al	mismo	Vempo	que	se	observa	o	puntuarlo	después.	

• Es	importante	puntuar	las	4	dimensiones:	Muchos	padres	y	madres	Venen	fortalezas	en	
más	de	una	dimensión.	A	los	profesionales,	observar	todas	las	dimensiones		les	
permiVrá	idenVficar	más	fortalezas.	

• Observar	las	puntuaciones	más	altas,	por	dimensión	y	por	ítem.	Eso	son	las	fortalezas	y	
PICCOLO	ayuda	a	poder	idenVficarlas.	

• Casi	todos	los	padres	llevan	a	cabo	comportamientos	o	conductas	posiVvas	cuando	
interactúan	con	sus	hijos/as.	Ninguna	familia	ha	obtenido	una	puntuación	de	0	total	en	
el	PICCOLO.	

• Considerar	otros	aspectos	importantes	del	niño/a	o	de	la	familia.	



 Coaching with PICCOLO 

	 Coaching	with	PICCOLO	aumenta	la	frecuencia	de	interacciones	parentales	
posiVvas.	La	estrategia	del	“Modelaje”	es	poco	recomendable.		

	 Cuando	un	profesional	da	feedback	posiVvo	a	los	padres	sobre	su	
parentalidad,	sus	habilidades	parentales	y	el	desarrollo	del	niño,	MEJORAN.	

	

Observación	
con	PICCOLO	

Damos	
feedback	

Informamos	y	
alentamos	

Mahoney,	2013;	Peterson	et	al.,	2018;	Roggman	et	al.,	2002;	Shanley	y	Niec,	2010.	

RepeVmos	



USANDO	PRÁCTICAS	EFECTIVAS	
	
1.	Facilita	la	colaboración	familia-
profesional.	
2.	Responde	a	las	fortalezas	de	la	
familia.	
3.	Facilita	una	interacción	posiVva.	
4.	Ayuda	a	planificar,	hacer	y	
reflexionar	juntos.	
5.	Menos	énfasis	en	los	materiales	y	
más	énfasis	en	la	interacción.	
	

	 	 		

 Coaching with PICCOLO 

Es	una	poderosa	herramienta	de	
facilitación	

DANDO	FEEDBACK	A	LOS	
PAPÁS	
	
“Cuando	le	pides	el	camión	y	
él	te	lo	devuelve,		le	estas	
ayudando	a	realizar	turnos”	



DANDO	FEEDBACK	POSITIVO	
Proporcionar	siempre	comentarios	
posiVvos	que	describan	el	
comportamiento	posiVvo	de	los	padres	
en	relación	con	el	niño.	
Por	ejemplo,	podría	decir:	“Le	hace	
muchas	preguntas	a	su	hijo	y	cuando	
su	hijo	puede	responder	a	sus	
preguntas,	le	está	ayudando	a	pracVcar	
el	lenguaje	y	su	desarrollo	cogniVvo”.	

		

 Coaching with PICCOLO 

Es	una	poderosa	herramienta	de	
facilitación	

Pero	puede	añadir:	"A	veces,	
cuando	hacemos	muchas	
preguntas,	los	niños	se	frustran	y	
dejan	de	responder,	pero	cuando	
hacemos	preguntas	fáciles	y	
diverVdas,	ellos	por	lo	general	
tratan	de	responder”.	



	

• Los	 profesionales	 pueden	 ofrecer	 feedback	 adecuado	 en	 interacciones	
basadas	 en	 las	 fortalezas	 o	 puntos	 fuertes	 de	 los	 padres	 y	 en	 los	
comportamientos	 que	 los	 padres	 ya	 son	 capaces	 de	 realizar	 en	
acVvidades	en	su	contexto	natural.	

• PICCOLO	nos	aporta	qué	puede	hacer	un	padre	o	una	madre	para	apoyar	
el	 desarrollo	 del	 niño/a	 y	 aumentar	 la	 frecuencia	 de	 ciertos	
comportamientos	para	 lograr	mayor	 frecuencia	de	prácVca:	QUEREMOS	
IMPLICAR	A	LOS	PADRES	EN	ATENCIÓN	TEMPRANA!!!!	

	

 Coaching with PICCOLO 



	 	Recuerde	que	el	objeVvo	es	el	desarrollo	del	niño,	por	tanto,	el	objeVvo	de	usar	la	escala	PICCOLO	

es	idenVficar	maneras	que	Venen	los	padres	de	promover	el	desarrollo.	

	 	 Este	 instrumento	 puede	 ayudar	 a	 los	 profesionales	 a	 evitar	 demostrar	 a	 los	 padres	 lo	 que	 es	

“correcto”	y	lo	que	no	lo	es.		

	 	Centrarnos	en	 las	 fortalezas	de	 los	padres	significa:	preguntar	si	 lo	pueden	hacer	más,	cómo	 lo	

podrían	hacer	de	otro	modo	o	cómo	lo	podrían	hacer	de	un	modo	más	frecuente,	quizás	en	otras	

acVvidades	similares….	

◦ 	Quizás	lo	puedan	implementar	mejor	en	otras	de	sus	ru)nas	diarias.	

◦ 	Quizás	tengan	una	fortaleza	en	una	dimensión	que	se	puede	generalizar	a	otra	dimensión.	

		

	

	 	 		

 Coaching with PICCOLO 



HAY	QUE	SER	SENSIBLES	A	LAS	PARTICULARIDADES	DE	CADA	FAMILIA	Y	DE	CADA	CULTURA:	

	 	Preguntar	qué	clase	de	interacciones	parentales	son	importantes	para	ellos	y	porqué.		

	 	Preguntar	en	aquellos	casos	en	que	algo	no	nos	parece	muy	Spico.	

◦ “Les	 das	 mucho	 afecto	 a	Miguel,	 ¿porqué	 es	 tan	 importante	 para	 )	 darle	 afecto?	 ¿Esto	 te	

ayuda	cuando	quieres	 fomentar	 su	 independencia?	¿O	 te	ayuda	cuando	quieres	que	haga	 las	

cosas	por	si	mismo?”	

TENER	EN	CUENTA	OTROS	ASPECTOS:		

	 	Otros	hijos	en	la	familia,	educación	y	edad	de	los	padres,	ansiedad,	depresión	,	estrés,	niveles	

económicos,	salud	rsica….		

	

		

	

	 	 		

 Coaching with PICCOLO 



PROMOVER	RELACIONES	ENTRE	DIMENSIONES:		

Por	 ejemplo,	 si	 un	 padre	 es	muy	 afec)vo	 pero	 )ene	 un	 nivel	 de	 enseñanza	muy	 bajo,	 entonces,	

podemos	ampliar	 las	 interacciones	afec)vas	con	otras	ac)vidades	y	usar	estas	 interacciones	para	

conectar	 con	 la	 dimensión	 de	 “Enseñanza”:	 incluir	 más	 habla,	 quizás	 decirle	 más	 cosas	 bonitas,	

dis)nto	vocabulario,	enfa)zando	la	importancia	del	)po	de	vocabulario	dirigido	al	niño.	El	padre	o	

la	 madre	 seguramente	 irá	 incorporando	 un	 mayor	 vocabulario	 y	 puede	 sen)rse	 muy	 bien	

haciéndolo.	
Usar	el	PICCOLO	en	intervención		

significa	usar	un	Enfoque	Centrado	en	la	Familia	(ECF).	
	

		
	

	 	 		

 Coaching with PICCOLO 



TAMBIEN	 PODEMOS	 USAR	 LA	 INFORMACIÓN	 DEL	 PICCOLO	 PARA	
IDENTIFICAR	NECESIDADES	DE	FORMACIÓN	ENTRE	LOS	PROFESIONALES	

Ø 	¿Qué	dimensiones	enHenden	mejor	los	profesionales	de	nuestro	
equipo?	

Ø 	¿Qué	dimensiones	creen	los	profesionales	que	son	más	importantes	
para	las	familias?	

Ø 	¿Necesitan	los	profesionales	más	formación	en	pautas	de	
observación?		

Ø 	¿O	nuevas	ideas	para	intervención?	

		
	

	 	 		

 Coaching with PICCOLO 



	
Señales	que	nos	indican	que	no	se	trabaja	en	un	ECF	

Padres	dejan	la	sesión.	

El	niño	se	centra	sólo	en	los	materiales	del	terapeuta.		

Se	trabaja	con	el	niño	y	no	con	la	interacción.		

La	mamá	o	el	papá	dice	“Hazlo	tú	que	yo	no	sé	cómo	hacerlo”.	



	
Señales	que	nos	indican	que	se	trabaja	en	un	ECF	

Padres	y	niños	interactúan	durante	la	mayor	parte	del	Vempo	que	
dura	la	sesión.	

El	terapeuta	da	feedback	para	promover	las	interacciones	con	el	
niño.		

El	niño	interactúa	con	los	padres	y	no	con	el	terapeuta.	

Se	implican	otros	familiares	(hermanos,	padre,	abuela,…)	.	

Los	padres	dicen	”¡Qué	bien	nos	lo	estamos	pasando	juntos!”.	



" Las	contribuciones	del	niño	y	de	 la	madre/padre	no	son	 independientes	
entre	sí,	 sino	que	ambos	se	 interrelacionan	y	parHcipan	en	 los	procesos	
de	adquisición	y	desarrollo.	

" Los	padres	usan	las	ayudas	y	estrategias	en	situaciones	de	vida	coHdiana	
de	 manera	 intensiva,	 no	 planificada	 y	 ni	 siquiera	 intencional.	 La	
reconversión	 de	 esas	 ayudas	 en	 estrategias	 de	 intervención	 intencional	
puede	ser	el	núcleo	de	la	intervención.	

	

¿Qué	se	recomienda	en	ECF	?		



" Se	 lleva	 a	 cabo	 en	 contextos	 coHdianos,	 naturales.	 Quienes	
intervienen	son	los	adultos	que	están	muchas	horas	con	el	niño,	sean	
padres,	maestros,	abuelos...		

" Tiene	 lugar	 durante	 las	 situaciones	 de	 interacción	 natural	 (juego,	
baño,	lectura	de	cuentos,	etc.).	

" 	El	adulto	sigue	la	iniciaHva	y	el	interés	del	niño/a.	
 

¿Qué	se	recomienda	en	ECF	?		



" A	veces,	hace	falta	introducir	cambios	en	los	entornos	naturales	de	las	
personas,	para	aumentar	el	valor	ecológico	de	las	 intervenciones	y	 las	
posibilidades	de	generalización	y	mantenimiento.	

" No	se	deja	de	lado	ningún	aspecto	del	desarrollo.		
" La	lengua	oral	no	es	la	única	ayuda	para	la	comunicación.	
 

¿Qué	se	recomienda	en	ECF	?		



 
USO DEL PICCOLO VIRTUALMENTE 

1.  Explique	PICCOLO	a	las	nuevas	familias	de	la	misma	manera	
que	siempre	lo	ha	hecho.	Explique	qué	es	y	qué	
aprenderemos.	“PICCOLO	es	una	lista	de	cosas	que	los	
padres	hacen	con	los	niños	pequeños	que	predicen	el	
desarrollo.	Usted	y	su	hijo	jugarán	juntos	haciendo	cosas	
como	usted	suele	hacer	habitualmente,	y	yo	miraré	(o	
escucharé),	y	luego	hablaremos	sobre	lo	que	funciona	para	
usted	y	su	hijo	para	apoyar	su	desarrollo”.	

2.  Piensen	acVvidades	y	materiales	para	jugar	juntos	y	graben	
la	sesión.	

3.  Comparta	su	pantalla	para	mostrar	los	aspectos	posiVvos	
destacados	de	su	observación	con	PICCOLO.	Asegúrese	de	
describir	lo	que	hicieron,	cómo	respondió	su	hijo	y	cómo	
esto	que	hace	el	padre	o	la	madre,	ayuda	al	desarrollo	del	
niño.	Pregúnteles	cómo	incrementar	esta	conducta	o	
acVvidades.	

©	Lori	A.	Roggman,	2020	



 
USO DEL PICCOLO VIRTUALMENTE 

1.	Zoom	o	Skype.	“Estoy	silenciado	pero	observaré	como	
juegan”.	
2.	Pueden	grabarse	y	enviármelo	más	tarde.	
3.	Vamos	a	mirar	juntos	el	vídeo.	
Otras	opciones….	

©	Lori	A.	Roggman,	2020	
	
	
	

3.  



EL	LIBRO	DE	LA	FAMILIA	(Boyce	et	al,	2017)	
	

Ø 	 Iniciado	por	el	 terapeuta	a	parVr	de	análisis	del	 vídeo	de	 interacción	madre/padre	
con	su	hijo	mediante	la	escala	PICCOLO.		
Ø 	 Se	 seleccionan	 imágenes	 correspondientes	 a	 los	 puntos	 fuertes	 idenVficando	 las	
interacciones	posiVvas	según	los	ítems	del	PICCOLO	y	se	elabora	el	libro	de	la	familia.		
Ø 	 En	 las	 visitas	 domiciliarias	 el	 terapeuta	 dará	 apoyo	 a	 nuevos	 Vpos	 de	 interacción	
posiVva	 entre	 padres	 e	 hijo	 basándose	 en	 el	 PICCOLO	 y	 se	 podrán	 añadir	 nuevas	
páginas	al	libro.		
Ø 	 La	 familia	 añade	 imágenes	 de	 las	 acVvidades	 y	 ruVnas	 de	 la	 vida	 diaria	 que	 son	
esVmuladoras	para	el	niño	y	que	consVtuyen	oportunidades	de	aprendizaje.		
Ø 	Puede	transcribir	el	 lenguaje	producido	por	el	niño	 	y/o	el	 lenguaje	emiVdo	por	el	
adulto.		
Ø 	 Es	 usado	 como	 un	 cuento	 dando	 apoyo	 para	 el	 desarrollo	 del	 lenguaje	 y	 de	 la	
comunicación.		



LAS	RUTINAS	DE	JUEGO	
	
Ø AcVvidades	integradas	en	las	
ruVnas	diarias.	

Ø AcVvidades	significaVvas	para	el	
niño	y	la	familia.	

	
Ø ParVendo	de	los	intereses	del	
niño.	

Ø Con	los	coches	M.	aprende	a	
jugar	de	manera	simbólica	y	
amplía	su	repertorio	verbal.	



Conclusiones			
"   El	 PICCOLO	 es	 una	 herramienta	 cualitaVvamente	 úVl	 para	 la	
evaluación	 de	 la	 eficacia	 de	 las	 intervención	 de	 atención	 temprana	
centrada	en	la	familia.	

"   El	uso	PICCOLO	+	libros	familiares	en	las	visitas	domiciliares	permite		
reforzar	 de	 manera	 efecVva	 las	 interacciones	 parentales	 posiVvas	 y	
esVmuladoras	con	su	hijo	con	alteraciones	del	desarrollo.			

"   	Los	libros	familiares	proporcionan	un	apoyo	visual	de	los	objeVvos	y	
acVvidades	seleccionadas,	potenciando	la	implicación	de	la	familia	en	la	
intervención.		

"   PICCOLO	 +	 HOVRS+A	 es	 una	 combinación	 de	 herramientas	
interesante	 para	 mejorar	 la	 calidad	 de	 las	 pracVcas	 de	 intervención	
domiciliaria.		
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