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Salud: aspectos biomédicos, psicológicos y 
espirituales. 

 

Ambiente, energía y producción. 

 
 

Condiciones de vida de la población. 
 

 

Instituciones socioeconómicas, políticas y 

jurídicas. 

 

 

Fe cristiana, cultura y arte, humanismo. 
 

 

Envejecimiento poblacional en la vida de la 

persona, la familia y la sociedad, cambios 
sociodemográficos y culturales. 
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enseñanza y aprendizaje. 

 

 

Pandemia COVID-19 y sus efectos. 
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ANÁLISIS POST-PANDEMIA COVID-19 DEL FUNCIONAMIENTO FAMILIAR, EL 
ESTADO NUTRICIONAL, Y EL DESARROLLO COGNITIVO SOCIAL EN NIÑOS (4-12 

AÑOS) DEL AMBA; ESTUDIO DE LAS DIFERENCIAS SEGÚN DETERMINANTES 
SOCIO-ECONÓMICOS Y EDUCACIONALES. 

 
1. Introducción. 
 

El aislamiento social preventivo decretado por la pandemia COVID-19 ha afectado 
la cotidianidad de la vida de las personas durante el periodo 2020-2021 casi en su totalidad 
y se espera que el impacto de este se extienda en el tiempo al menos a mediano plazo. El 
funcionamiento familiar y el desarrollo de lo/as niño/as son dos de los ejes en los cuales se 
pueden esperar consecuencias prolongadas de la pandemia. La falta de escolarización 
presencial para lo/as niño/as y la imposibilidad de concurrir a sus lugares de trabajo para 
los adultos ha afectado la vida de los habitantes del Área Metropolitana de Buenos Aires 
(AMBA) de forma variable. El nivel socioeconómico de las familias puso sobre el tapete la 
brecha entre aquellos que tienen y no tienen acceso a educación y trabajo, 
fundamentalmente porque el aislamiento limitó el acceso a las modalidades virtuales de los 
mismos. La escolarización virtual, sin embargo, tiene un impacto transversal que afecta a 
toda la población infantil y más aún a aquellos niño/as que se encuentran en el periodo 
crítico (4-12 años) de adquisición de las habilidades de prosocialidad y de Teoría de la 
Mente (ToM). Estas habilidades cognitivas dependen para su adquisición de las 
interacciones sociales con pares y del modelado de conductas prosociales por parte de los 
adultos (docentes y familiares). Es en este proceso de desarrollo que lo/as niño/as 
adquieren las nociones de equidad --componentes esenciales y universales de la 
socialización humana-- que guiarán su comportamiento y toma de decisiones a lo largo de 
la vida. El objetivo de este proyecto es investigar el impacto de la pandemia en el 
funcionamiento familiar y el desarrollo cognitivo social de lo/as niño/as. El impacto de la 
pandemia se operacionalizá en torno a cuatro determinantes: el nivel socioeconómico de 
las familias, su acceso a la educación virtual durante el periodo 2020-2021, los niveles de 
ansiedad parental, y el estado nutricional de lo/as niño/as. Se contactará a familias (n = 240 
familias) con niño/as que concurren a escuelas de la zona del AMBA de niveles 
socioeconómicos alto y bajo. Se les pedirá que completen una encuesta que recabará 
información sobre: funcionamiento familiar y niveles de ansiedad parental (que 
experimentaron durante la pandemia y al momento de la toma), tipo de educación recibida 
por los niño/as (modalidad y frecuencia), aspectos demográficos, y nivel socioeconómico. 
El desarrollo cognitivo social de lo/as niño/as será evaluado con tareas que miden el nivel 
de ToM alcanzado y las habilidades prosociales. El análisis de la información obtenida 
permitirá explorar la relación entre los distintos factores y determinar su impacto relativo 
tanto en el funcionamiento familiar como en el desarrollo cognitivo social. Se espera que 
los resultados de este proyecto contribuyan a la formulación de políticas educativas 
adecuadas a contextos socioeconómicos diversos que permitan a lo/as niño/as --actores 
centrales en la construcción de una sociedad más igualitaria-- la adquisición normal de 
nociones de equidad y comportamientos prosociales.  
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2. Objetivos generales. 
 
Contribuir a la formulación de políticas educativas y prácticas áulicas inclusivas, adecuadas 
a contextos diversos, mediante el estudio del impacto de determinantes bioculturales 
(acceso a la educación y la alimentación saludable) afectados por la pandemia COVID-19 
en el funcionamiento familiar general y en el desarrollo de las habilidades cognitivas 
sociales y los comportamientos prosociales en niño/as (4-12 años) de distintos niveles 
socioeconómicos.  

 
3. Objetivos específicos. 

 
1. Evaluar las consecuencias del aislamiento social preventivo decretado por la pandemia 
por COVID-19 en el funcionamiento familiar general en familias con niño/as de edad escolar 
(4-12 años). 
2. Establecer si la modalidad y frecuencia de la educación formal de lo/as niño/as durante 
la pandemia y la capacidad de acceso a la misma afectó el funcionamiento familiar general 
y las estrategias de compensación frente al aislamiento social preventivo desplegadas por 
familias de distintos niveles socioeconómicos.   
3. Explorar el impacto a mediano plazo del aislamiento social preventivo decretado por la 
pandemia por COVID-19 en los niveles de ansiedad parental. 
4. Investigar si hay diferencias en la progresión del desarrollo cognitivo social básico (escala 
de Teoría de la Mente ToM) según el acceso a la educación durante el período de 
pandemia, el nivel socio-económico, y el estado nutricional, y si dicha progresión se 
relaciona con comportamientos prosociales (juego del dictador y el juego de justicia 
distributiva). 
5. Analizar la relación de características demográficas y contexto socioeconómico, con el 
desarrollo de habilidades cognitivas sociales (juego del dictador y el juego de justicia 
distributiva). 
6. Investigar la relación entre el compartir (juego del dictador) y las creencias que fomentan 
la igualdad y la equidad (juego de justicia distributiva), tomando como ejes de análisis el 
nivel de riqueza, mérito, y empatía que el niño identifica en el receptor. 
7. Investigar las variaciones que se producen en el compartir (juego de justicia distributiva) 
cuando el receptor pertenece a un grupo de referencia (in-group; ej., compañero de curso) 
o a un grupo externo (out-group; ej., niño de la misma edad y género que atiende otra 
escuela). 
 

4. Antecedentes y Justificación. 
La preocupación por la equidad es un componente esencial y universal de la 

socialización humana (Huppert et al., 2018; Robbins et al., 2016). La distribución justa de 
los recursos tiende a mejorar el funcionamiento colectivo y aumentar la cooperación lo que 
beneficia a los miembros de la comunidad (Dawes et al., 2007; M. Deutsch, 1975).  Los 
comportamientos orientados a la equidad (i.e., comportamientos prosociales) se adquieren 
durante la primera infancia (Warneken et al., 2011). Las habilidades cognitivas sociales que 
promueven conductas como la generosidad al compartir guían las decisiones de los niño/as 
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a los 5 años de edad (Warneken & Tomasello, 2009), aunque, recién a los 7 años, los 
niño/as esperan que los beneficios se compartan "de manera justa" mediante compromisos 
basados en la equidad y la racionalidad cooperativa (Grueneisen & Tomasello, 2020). El 
estudio de los factores que determinan el desarrollo de la comprensión de la reciprocidad 
en los intercambios sociales, la construcción de nociones de valores compartidos, y cómo 
esto se ve reflejado en comportamientos prosociales (ej., la generosidad) es un área de 
mucho interés en neurociencias cognitivas. Los datos empíricos muestran que estas 
capacidades fomentan la cooperación entre pares y permiten a los niño/as trascender la 
coerción (Huppert et al., 2018). El desarrollo de la comprensión de la equidad en niño/as de 
edad escolar, interpretada en tanto a las normas que guían los intercambios con sus pares 
y otros, es central en esta área de investigación (Robbins et al., 2016; Rochat et al., 2009). 
Estudios interculturales en los que se utilizan juegos de intercambio espontáneo y de juego 
libre han proporcionado evidencia convergente con respecto a la trayectoria de desarrollo 
del intercambio igualitario que emerge a los 5 años de edad (Pilgrim & Rueda-Riedle, 2002; 
Rao & Stewart, 1999). A lo largo del desarrollo, lo/as niño/as aprenden a integrar señales 
contextuales en sus determinaciones de equidad (Meidenbauer et al., 2018; Santamaría-
García et al., 2018), son progresivamente más sensibles a las normas sociales (House 
et al., 2013), y tienden a exhibir estrategias basadas en la equidad en sus intercambios 
sociales (ej., ser más generoso en un juego de justicia distributiva). Por ejemplo, la 
necesidad emocional y material percibida afecta los comportamientos compartidos de los 
niño/as, lo que resulta en una tendencia a asignar más recursos (ej., ser más generoso en 
el juego del dictador) a los destinatarios desfavorecidos (Chernyak & Kushnir, 2013; Paulus, 
2015; Shutts et al., 2016) y favorecer a receptores de su grupo de pertenencia (Benozio & 
Diesendruck, 2015). 

Aunque la preocupación por la equidad es relativamente universal, las normas 
culturales influyen en el tipo de comportamientos prosociales que emerge en un grupo 
social (Almas et al., 2010). La mayoría de las personas se preocupan por el bienestar de 
los demás, pero las percepciones de daño y cuidado difieren en distintas sociedades  (Miller, 
2006) Rochat y colaboradores (2009) examinaron en qué medida las normas culturales 
influyen en las creencias sobre la equidad en niño/as de 4 a 11 años de 13 países, 
encontrando (N 2.163). Encontraron que, a los 3 años de edad, el igualitarismo y la 
generosidad eran más comunes en las culturas caracterizadas por el colectivismo y la vida 
de subsistencia a pequeña escala (ej., Samoa y Perú rural) en relación con culturas 
individualistas y altamente urbanizadas (ej. EE.UU.). En base a este y otros estudios, el 
consenso en la literatura es que pasar más tiempo en actividades comunales rurales y vivir 
con la familia extendida fomentan ideales grupales de equidad que se expresan en 
comportamientos prosociales, mientras que las sociedades urbanas e individualistas a 
menudo promueven la competencia y la asertividad (Robbins et al., 2016; Rochat et al., 
2009). su vez, el trabajo con niño/as y adultos de seis sociedades encontró similitudes en 
los orígenes de la comprensión de la equidad temprana, pero las preferencias comenzaron 
a divergir en la infancia media debido a la integración de normas culturales específicas 
(House et al., 2013). Los valores culturales que se enseñan en el hogar y la escuela 
interactúan con las disposiciones de los niño/as para dar forma a las preferencias y 
comportamientos sociales (Cappelen et al., 2020).  
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El contexto natural en el que se adquieren estas habilidades se ha visto 
directamente afectado por las medidas de aislamiento social preventivo frente a la 
pandemia (ASP) COVID-19. El ASP ha introducido nuevos modos de interacción social y 
distribución de recursos que han redundado en un notorio aumento de la desigualdad social 
(i.e., menor equidad). El desarrollo de los niño/as ha sido impactado en su integridad, 
restringiendo la sociabilización al entorno familiar próximo y estresando los vínculos 
intrafamiliares, y afectando el tipo de alimentación que reciben los niño/as (Crescentini 
et al., 2020; Jiao et al., 2020; Khubchandani et al., 2020; Saurabh & Ranjan, 2020; Spinelli 
et al., 2020). Entendiendo que los factores estresantes que dificultan el funcionamiento de 
uno de los miembros de la familia pueden generar modificaciones en el funcionamiento 
familiar en general (Prime et al., 2020), resulta necesario comprender el impacto de la 
pandemia por COVID-19 en el funcionamiento familiar. Estudios anteriores a la pandemia 
han encontrado que las familias que se encuentran en situación de estrés muestran 
menores niveles de sensibilidad interpersonal, así como problemas en la comunicación y 
organización  (Prime et al., 2020). 

En la Argentina, específicamente en la Capital Federal y el Conurbano Bonaerense, 
se ha vivenciado un cierre de actividades escolares presenciales; los niño/as que concurren 
a escuelas de esta zona han transitado todo el 2020 y parte del 2021 con una reducción 
significativa de las interacciones sociales con pares, generado una situación única para 
evaluar qué factores (i.e., escolarización, nivel socioeconómico, nutrición) y tiempos (edad 
al comienzo de la cuarentena) son críticos para la adquisición de las habilidades cognitivas 
sociales y las nociones de equidad que regulan los intercambios sociales. Tener un mayor 
conocimiento sobre factores que influencian el comportamiento de los niño/as y modulan la 
adquisición de sus habilidades sociales, permitirá planificar en la post-pandemia desde 
actividades pedagógicas, como talleres de convivencia y normas escolares, a abordajes de 
socialización que incorporen un mayor conocimiento del docente sobre el impacto del 
aislamiento en el desarrollo cognitivo social de los alumnos. Esto puede tener un impacto 
en cómo se organiza el trabajo áulico, cómo se administran y comparten los recursos; 
también en cómo se abordan dificultades de conducta, por ejemplo, niño/as con dificultades 
para vincularse con sus pares, socializar o adecuarse a normas.  

El impacto de la pandemia no ha sido uniforme; las familias con recursos de ingresos 
medios a altos pueden, por ejemplo, brindarles a los niño/as oportunidades adicionales para 
interactuar con sus pares a través de la tecnología, mientras que otras familias de menores 
recursos no pueden. El aislamiento social ha restringido fuertemente el acceso equitativo a 
la educación; las habilidades parentales de crianza se han vuelto particularmente cruciales 
durante el aislamiento frente a la disrupción en la rutina que produjo la falta de 
escolarización presencial que permite a muchas familias establecer y mantener 
comportamientos saludables (Guan et al., 2020; Rundle et al., 2020; Wang et al., 2020). Un 
estudio encontró que durante la pandemia lo/as niño/as disminuyeron su actividad física y 
aumentaron el tiempo de pantalla, acompañado de alteraciones del sueño y la dieta 
(Pietrobelli et al., 2020). Al mismo tiempo, las ayudas de crianza adicionales (abuelos, 
niñeras, etc.) también se anularon durante el confinamiento limitando aún más las 
posibilidades de interacción social de los niño/as y aumentando el estrés parental (Szabo 
et al., 2020). 
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Si bien se reconoce la influencia de factores socioculturales, existe una relación 
directa entre el estado nutricional en la niñez y el desarrollo cognitivo (G. K. Deutsch et al., 
2005; Zimmermann, 2011). Las medidas antropométricas (i.e., la talla y el peso) son 
predictores de un desarrollo cerebral óptimo y de un funcionamiento cognitivo normo-típico 
medido por pruebas cognitivas estandarizadas (Alamy & Bengelloun, 2012; Bryan et al., 
2004). La malnutrición (ej., obesidad) o nutrición deficiente debido a deficiencias en la 
ingesta de proteínas pueden resultar en el desarrollo cerebral anormal (Alamy & 
Bengelloun, 2012) y en problemas en el desarrollo cognitivo y afectivo (ej., hiperactividad y 
problemas de conducta) (Deckelbaum & Williams, 2001; Lobstein et al., 2005). El estudio 
del impacto de la nutrición sobre el desarrollo cognitivo se ha centrado mayormente en la 
primera infancia (0-24-meses), aunque las intervenciones sobre nutrición pueden tener 
impacto en el desarrollo de las funciones cognitivas hasta la adolescencia principalmente 
porque los lóbulos frontales experimentan saltos en su desarrollo a los 7 y 9 años y en la 
adolescencia media (Bryan et al., 2004; Thatcher, 1991).  De modo que, en estudios sobre 
habilidades sociales, adquiere relevancia la evaluación del estado nutricional, 
particularmente en contextos de bajos recursos de nuestro país donde, sin haber resuelto 
la problemática de las deficiencias alimentarias, se encuentra en franco incremento la 
prevalencia de obesidad. No hemos encontrado estudios sobre desarrollo de habilidades 
sociales que hayan considerado el estado nutricional. Si, estudios recientes han encontrado 
que como resultado de la pandemia la nutrición de niño/as y adultos se ha visto afectada. 
El impacto de la pandemia en la nutrición es contingente en el nivel socioeconómico de los 
niño/as, siendo prevalentes el sobrepreso en niño/as de mayores recursos que han 
aumentado su consumo en carbohidratos y la desnutrición en niño/as de comunidades 
vulnerables (Akseer et al., 2020; Jansen et al., 2021). Teniendo en cuenta que el estado 
nutricional es determinante del desarrollo cerebral/cognitivo en estas edades es 
indispensable entender cómo estos cambios han afectado la adquisición de habilidades 
sociales en el contexto escolar, ya que esto luego impactará en la capacidad para 
establecer y mantener relaciones sociales exitosas a lo largo de la vida de las personas. 
 
Esquema conceptual. Variables e indicadores:  

Variables independientes: (A) Sociodemográficas: sexo, edad, edad escolar del 
niño; edad, estado civil, nivel educativo, ocupación del padre o tutor/a; cantidad de 
miembros del hogar; modalidad educación durante la pandemia; acceso a interacciones 
presenciales con pares durante la pandemia. (B) Socioeconómicas: Escala de Nivel Socio-
Económico (NSE) (Colombo & Lipina, 2005) y escala de Necesidades Básicas Insatisfechas 
(NBI) (Hermida et al., 2019). (C) Estado nutricional: talla y peso, clasificación del 
International Obesity Task Force (Cole et al., 2000). Las medidas de talla y peso serán 
convertidas a índices, incluyendo peso-por-edad, talla-por-edad, peso-por-edad, e índice 
de masa corporal IMC-por-edad usando los estándares internacionales de crecimiento de 
la OMS (Onis, M., 2007). (D) Desempeño cognitivo social básico: Actividad cognitiva de 
poder atribuir intenciones a otras personas, necesaria para el desarrollo de la socialización: 
Escala de Teoría de la Mente (ToM) (Wellman & Liu, 2004) validada en el país (Calero et al., 
2013), esta mide el desarrollo de la cognición social (i.e., poder atribuir intenciones a las 
otras personas) y tiene una progresión: a medida que crecemos vamos comprendiendo 
situaciones de mayor complejidad, en las cuales las intenciones y los deseos no son 
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explícitos. Es considerada básica porque comienza a muy temprana edad y es necesaria 
para la adquisición de las habilidades cognitivas sociales y las conductas prosociales que 
se desprenden de estas. 

Variables dependientes de bienestar familiar: (A) Funcionamiento Familiar: cohesión 
familiar, adaptabilidad o flexibilidad familiar, relaciones, desarrollo y estabilidad familiar. (B) 
Ansiedad parental: ansiedad estado de padres o tutores encargados.  

Variables dependientes de Prosocialidad: (E1) Relación entre el comportamiento de 
compartir y la influencia de la pertenencia a un grupo: Juego del Dictador (DG). (E2) 
Relación entre el comportamiento de compartir y creencias que guían hacia la igualdad y la 
equidad: Juego de Justicia Distributiva (DJG). Las tareas DG y DJG, miden una conducta 
prosocial específica que es la generosidad y el sentido de justicia al repartir (es decir las 
creencias que subyacen al comportamiento de compartir); estas requieren que previamente 
se haya adquirido la ToM. Son comportamientos que tienen un desarrollo por edad y son 
influenciados por el contexto de crianza. 
 
Hipótesis 

1. Obj.1: El funcionamiento familiar general en familias con niño/as de edad escolar (4-
12 años) se verá afectado de forma negativa por el aislamiento social preventivo 
decretado por la pandemia por COVID-19.  

2. Obj.2: El funcionamiento familiar general en la post-pandemia variará dependiendo 
de la modalidad y frecuencia de educación formal de los niño/as durante la 
pandemia y la capacidad de acceso a la misma: a mayor frecuencia y capacidad de 
acceso a la educación virtual y presencial durante el periodo 2020-2021, mayor 
funcionamiento familiar general. 

3. Obj.3: El aislamiento social preventivo decretado por la pandemia por COVID-19 
elevará a mediano plazo los niveles de ansiedad parental.  

4. Obj.4: Existen diferencias en el nivel de desarrollo cognitivo social básico (nivel de 
ToM) y el estado nutricional entre niño/as de niveles socioeconómicos altos y bajos. 

1. Obj.4: Existen diferencias en el nivel de desarrollo cognitivo social básico (nivel de 
ToM) dependiendo del tipo de acceso a la educación (i.e., nulo, primariamente 
sincrónico, y primariamente asincrónico) que los niño/as tuvieron durante el período 
de pandemia. 

2. Obj.4: Existe una asociación positiva entre el nivel de ToM alcanzado y la 
generosidad (DG). 

3. Obj.5: La generosidad (DG y DJG) es mayor en niño/as que pudieron acceder a 
educación virtual sincrónica y a interacciones con pares comparada con niño/as que 
recibieron mayoritariamente educación asincrónica o tuvieron acceso a 
interacciones con pares sólo en forma esporádica. 

4. Obj.5: El estado nutricional es un predictor del nivel de ToM alcanzado, pero no de 
la prosocialidad (DG). 

5. Obj.6: Existe una correlación significativa entre la generosidad al compartir (DG) y 
las creencias que los niño/as manifiesten sobre el receptor (DJG).  

6. Obj.7: La generosidad disminuye cuando el receptor pertenece a un grupo externo 
y esta disminución es mayor en niño/as de contextos socioeconómicos vulnerables. 
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5. Diseño experimental y Métodos. 
 

Diseño: El diseño es de relevamiento transversal mixto.    

Ubicación del estudio: El estudio se llevará a cabo en escuelas de la Capital Federal y del 
Conurbano Bonaerense. El sistema escolar de esta incluye una extensa red de escuelas a 
las que concurren niño/as de distintos niveles socioeconómicos (ej., nivel bajo: escuelas 
parroquiales del bajo flores; nivel alto: escuelas privadas de zona norte de la Capital 
Federal). La diversidad de la población en esta área del país ofrece un ámbito propicio para 
analizar el desarrollo de habilidades sociales y cómo estas se manifiestan en conductas 
prosociales específicas (compartir) en contextos diversos dependiendo de las 
características socioculturales de cada población. y el estado nutricional de la misma. 

Muestra: Se seleccionarán de manera intencional escuelas de nivel primario que posean 
pre-escolar. Las escuelas serán invitadas a participar previamente mediante contacto con 
las autoridades locales. La muestra estará constituida por alumnos de 4 a 12 años (120 
familias de escuelas de bajo nivel socioeconómico y 120 familias de escuelas de alto nivel 
socioeconómico). La estimación de los tamaños de muestra se realizó tomando en cuenta 
investigaciones transculturales de prosocialidad (Huppert et al., 2018; Robbins et al., 2016). 

Procedimientos: Los datos se recolectarán en las escuelas; incluyen las siguientes 
actividades: (A) Encuesta a padres que contiene los instrumentos detallados para la 
evaluación del funcionamiento familiar general y la ansiedad parental; (B) escala de ToM; 
(C) tareas de prosocialidad: Juego del Dictador (JD) y Juego de Justicia Distributiva (DJG); 
(D) determinación del estado nutricional; (E) relevamiento de datos demográficos y de nivel 
socioeconómico. Se solicitará consentimiento informado de los padres para su participación 
y la de sus hijos/as. 

Instrumentos: 

(A) Escala de ToM (duración: 20 minutos; consta de cinco niveles que se evalúan en 5 
tareas): 1) Deseos Diversos: evalúa si el niño comprende que dos personas tienen deseos 
diferentes sobre un mismo objeto, establece su preferencia; 2) Creencias Diversas: evalúa 
si el niño comprende que dos personas tienen diferentes creencias sobre un mismo objeto 
sin saber cuál de ellas es verdadera; 3) Acceso a Conocimiento: evalúa si el niño 
comprende que otra persona ignora el contenido de un recipiente mientras que él sabe lo 
que contiene; 4) Falsa Creencia: evalúa si el niño comprende la falsa creencia de otra 
persona acerca de lo que contiene un recipiente que él sabe que contiene; 5) Emoción 
oculta: evalúa si el niño comprende que una persona puede sentir una cosa, pero demostrar 
otra. 

(B) Tareas de prosocialidad. Juego del dictador (DG) (duración: 5 minutos): Es una tarea 
de uso frecuente en estudios de prosocialidad ya que permite su adaptación a distintos 
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contextos. Mide la relación entre el compartir y la pertenencia a un grupo. La tarea dura 5 
minutos y se compone de dos fases: (a) una fase de decisión (compartir) y (b) una fase de 
creencias. En la fase de decisión, el experimentador pone sobre la mesa 10 piezas de 
dulces (o alimentos preferidos locales) e informa al participante que podrá compartir todos, 
algunos, pocos, o ninguno de los estos con un receptor desconocido de una escuela 
perteneciente a otro contexto. En una segunda parte se repite el procedimiento, pero con 
la instrucción de compartir con un niño de la misma escuela. Ambas fases se alternan entre 
sujetos para mantener el diseño balanceado. En ambos casos, el niño se queda con la 
porción que decidió no compartir. Juego de Justicia Distributiva (DJG) (duración: 5 minutos): 
Los niño/as jugarán las tres versiones del juego dependiendo del tipo de receptor hipotético; 
deberán distribuir dulces entre tres tipos de receptores hipotéticos que tendrán diferencias 
en el nivel riqueza, mérito y nivel de salud (potencial receptor enfermo lo que busca generar 
empatía). Se examinará la relación entre el compartir y creencias que guían hacia la 
igualdad y la equidad. A los niño/as se les darán cuatro dulces, pero no podrán quedarse 
con ellos. Se les presentarán dos receptores hipotéticos y se les dirá que podrán compartir 
cuatro dulces con uno o ambos receptores. 

(C) Determinación de estado nutricional: se recolectarán medidas de peso y talla según 
procedimientos estandarizados por el Ministerio de Salud de la provincia; estos datos ya se 
encuentran en posesión de las autoridades docentes de cada localidad. El Índice de Masa 
Corporal (IMC) se define como el peso en kilogramos dividido por la altura elevada al 
cuadrado (Kg/m2). Para niño/as el IMC por sexo y edad se calcula según estándares de la 
IOFT (Cole et al., 2000; Cole & Lobstein, 2012; Onis, M., 2007).  Los cálculos de percentiles 
y puntaje Z se realizarán según la referencia actualmente en uso en la Argentina utilizando 
WHO Anthro software (www.whoint/childgrwoth/software) 

(D) Escala STAI Rasgo-Estado (Skapinakis, 2014; en su adaptación argentina de Leibovich 
de Figueroa, 1991) (duración 10 minutos): consta de 20 ítems diseñados para evaluar la 
ansiedad como estado A-E (condición emocional transitoria). 

(E) Escala Evaluación de Cohesión y Adaptabilidad Familiar (Schmidt et al., 2010) (duración 
10 minutos): se utilizará la subescala de Familia Real con el fin de evaluar el nivel de 
cohesión y flexibilidad de la familia tal como el sujeto la percibe en ese momento. Esta 
subescala está compuesta por 20 ítems, divididos en 10 ítems que miden cohesión y 10 
ítems que miden flexibilidad. La cohesión se refiere al grado de unión emocional, o apego, 
percibido por los miembros de la familia y se divide en: no relacionada, semirrelacionada, 
relacionada y aglutinada. La flexibilidad o adaptabilidad familiar se refiere al grado en que 
la familia es capaz de cambiar su estructura de poder, sus roles y reglas en respuesta al 
estrés y se divide en rígida, estructurada, flexible y caótica. 

(F) Escala de Clima Social Familiar FES (Fernandez Ballestero, 1984) (duración 20 
minutos): consta de 93 ítems con opciones de respuesta dicotómicas (verdadero – falso). 
Se encuentra estructurada en 3 dimensiones (relaciones, desarrollo y estabilidad. A su vez, 
estas dimensiones poseen subdimensiones: relaciones: cohesión y expresividad; 
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desarrollo: autonomía, actuación, intelectual–cultural, social–recreativo, moralidad–
religiosidad, y estabilidad: organización y control. 

(G) Registro de datos demográficos y socioeconómicos: Se recabará a través de 
cuestionarios destinados a los padres la siguiente información: sexo, edad, edad escolar, 
nivel educativo, modo de acceso a la educación predominante durante la etapa de 
pandemia y duración de la misma, ocupación del padre o tutor/a, cantidad de miembros del 
hogar, y número de hermanos. 

Análisis de datos: El análisis de datos se realizará con el software SPSS. La ansiedad 
parental se analizará a partir análisis descriptivos del puntaje de la Escala STAI para la 
dimensión de Ansiedad Estado. El funcionamiento familiar se interpretará a partir de los 
puntajes de corte propuestos por la Escala FACES III, diferenciando grupos según los 
niveles de cohesión y adaptabilidad. Se extraerán medidas descriptivas para las 
dimensiones y subdimensiones de la Escala de Clima Social Familiar a partir de las 
respuestas a los ítems de la escala. El comportamiento en las tareas de la escala de ToM 
será sistematizado para extraer un orden de adquisición según si el niño pudo resolver o 
no de forma adecuada cada tarea. El comportamiento en la tarea del juego del dictador será 
sistematizado para extraer las respuestas en cada ensayo de cada niño y cómo estas se 
relacionan con respuestas en ensayos anteriores, ambas medidas permitirán establecer 
cuál es la estrategia usada en el juego. El comportamiento en las tareas distributivas será 
procesado para extraer los valores que el niño decidió compartir en los tres escenarios 
experimentales propuestos. Las medidas de nivel socioeconómico se extraerán de las 
escalas NSE y NBI, y sobre el tipo y duración de la escolarización durante la pandemia se 
extraerán de los cuestionarios a padres. Las medidas de talla y peso serán convertidas a 
índices, incluyendo peso-por-edad, talla-por-edad, peso-por-talla, e índice corporal IMC-
por-edad usando los estándares internacionales de crecimiento de la OMS (2006). Se 
construirán variables binarias, baja talla vs. talla normal, bajo peso vs. peso normal; 
sobrepeso u obesidad vs. peso normal; obesidad vs. peso normal o sobrepeso. Los 
puntajes z se clasifican en categorías de estado nutricional utilizando los siguientes puntos 
de corte: baja talla z < 3), talla normal (3 ≤ z ≤85 percentil), bajo peso z < 3), peso normal 
(3 ≤ z ≤85 percentil), sobrepeso (z >97 percentil), y obesidad (z >99.9 percentil). Se 
aplicarán pruebas estadísticas de acuerdo con el tipo de variables y a sus distribuciones, 
fijando un “α” no mayor al 5%. Las variables serán analizadas por separado utilizando 
ANOVAS mixtos para cada tarea, en ambos casos el grupo etario y la edad escolar serán 
tomados como factores intergrupales. El impacto de la nutrición se analizará mediante 
modelos de regresión múltiple en el cual nutrición será uno de los predictores, junto ToM, 
sexo, edad, edad escolar, localidad, y el desempeño en ambas tareas que evalúan 
generosidad. 
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