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APRESENTAÇÃO

A coletânea A psicologia no Brasil: Teoria e pesquisa, reúne neste quarto volume 
dezoito artigos que abordam algumas das possibilidades metodológicas do saber 
psicológico.

A Psicologia enquanto campo teórico-metodológico traz em suas raízes tanto a 
especulação filosófica sobre a consciência, a investigação psicanalítica do inconsciente, 
quanto a prática dos efeitos terapêuticos da medicina e em especial da fisiologia. 

E, desse ponto de partida se expande a uma infinidade de novas abordagens da 
consciência humana, creditando ou não algum poder para o inconsciente como plano de 
fundo.

A presente coletânea trata de algumas dessas abordagens em suas elaborações 
mais atuais como podemos ver nos primeiros capítulos em que se tratam do inconsciente 
em suas relações com os corpos, as contribuições socioeducativas entre outros olhares 
para o que é abarcado pelo psiquismo humano.

Em seguida temos alguns temas situacionais de nossa realidade imediata quanto 
aos efeitos psicológicos do isolamento social e o medo da morte.

Uma boa leitura!
Ezequiel Martins Ferreira
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RESUMEN: El estudio de los efectos de la 
pandemia en las personas durante estos dos 
años, en esta investigación, tiene como pregunta 
principal   ¿cómo son las relaciones intragrupales 
y las emociones durante el confinamiento por el 
COVID-19? Por lo que se aplicó un formulario 
de 15 preguntas, 14 interrogantes cerradas y 
una abierta, en una población de 30 a 60 años 
de edad para conocer sus inquietudes en este  
encierro porque es necesario escudriñar cómo 
se transforma la interacción social en una 
intragrupal, la forma de organización en espacios 
pequeños para conocer el orden y la distribución 
de los espacios para responder al trabajo/
estudio y ocio. En las respuestas al formulario 
se reconoció el desarrollo de enfermedades 
fìsico-mentales y la intensificación de las 
patologías presentadas antes de la pandemia, 
aumentaron los malestares emocionales como: 
la tristeza, ira, depresión, trastornos alimenticios 
que se tradujeron en ansiedad, fobias, trastorno 
obsesivo-compulsivo, sin importar el estado civil 
de los encuestados, ni su status social, pero sí 
las repercusiones en mayor o menor grado en el 
aspecto político, social, económico, emocional, 

salud, y,  en lo físico. En las respuestas sobre la 
influencia de la pandemia en lo laboral, señalaron 
que el desempleo que vivían no formaba parte de 
la situación sino que ya tenían esa condición, por lo 
que fueron factores sociales, de convivencia que 
los llevó a desarrollar y/o agudizar enfemedades 
fìsico-mentales por la incertidumbre que generó 
el encierro por el COVID-19
PALABRAS CLAVES: Emociones, interacciones, 
pandemia, salud.

SAÚDE FÍSICA E MENTAL EM ADULTOS 
DURANTE A PANDEMIA

RESUMO: O estudo dos efeitos da pandemia 
nas pessoas durante estes dois anos, nesta 
investigação, tem como principal questão que 
são das relações e emoções intragrupo durante 
o confinamento pela COVID-19. Por esta razão, 
foi aplicada uma forma de 15 perguntas, 14 
perguntas fechadas e uma pergunta aberta, 
numa população de 30 a 60 anos de idade, 
para descobrir as suas preocupações neste 
confinamento, pois é necessário escrutinar a 
forma como a interacção social se transforma em 
interacção intra-grupo, a forma de organização 
em pequenos espaços para descobrir a ordem 
e distribuição dos espaços para responder 
ao trabalho/estudo e lazer. As respostas ao 
questionário mostraram o desenvolvimento de 
doenças físicas e mentais e a intensificação 
de patologias que estavam presentes antes da 
pandemia, o aumento do desconforto emocional 
como tristeza, raiva, depressão, distúrbios 
alimentares que resultaram em ansiedade, 
fobias, distúrbios obsessivo-compulsivos, 
independentemente do estado civil dos 
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inquiridos, nem do seu estatuto social, mas as repercussões em maior ou menor grau nos 
aspectos políticos, sociais, económicos, emocionais, de saúde e físicos. Nas respostas sobre 
a influência da pandemia no trabalho, salientaram que o desemprego que viviam não fazia 
parte da situação, mas que já tinham esta condição, de modo que eram factores sociais, de 
convivência que os levavam a desenvolver e/ou agravar as doenças físico-mentais devido à 
incerteza gerada pelo confinamento devido à COVID-19.
PALAVRAS-CHAVE: Emoções, interacções, pandemia, saúde.

PHYSICAL AND MENTAL HEALTH IN ADULTS WHILE PANDEMIC 
ABSTRACT: Studying the effects of the pandemic on people during these two years has 
as its main question in this research is how intragroup relationships and emotions during 
the confinement by COVID-19 are. so a form of 15 questions, 14 closed questions and one 
open, was applied in a population of 30 to 60 years of age to know their concerns in this 
confinement because it is necessary to scrutinize how social interaction is transformed into 
an intragroup, the form of organization in small spaces to know the order and distribution 
of spaces to respond to work / study and leisure. In the answers to the form was found the 
development of physical-mental diseases and the intensification of the pathologies they had, 
emotional discomforts such as sadness, anger, depression, eating disorders that resulted in 
anxiety, phobias, obsessive-compulsive disorder increase, regardless of the marital status of 
the respondents, or their social status, but if the repercussions to a greater or lesser degree 
in the political aspect, social, economic, emotional, health, and, physically. In the responses 
on the influence of the pandemic on the workplace, they pointed out that the unemployment 
they were experiencing was not part of the situation but that they already had that condition, 
so they were social factors, of coexistence that led them to develop and / or sharpen physical-
mental diseases due to the uncertainty generated by the confinement by COVID-19
KEYWORDS: Emotions, interactions, pandemic, health.

1 |  INTRODUCCIÓN
La adaptabilidad se puso a prueba durante estos dos años de pandemia por 

aislamiento total o parcial del ser humano, se registraron varios sucesos a lo largo del 
surgimiento del COVID-19 cómo lograr el entendimiento del significado de las decisiones 
de resguardo en las casas para evitar el contagio de una enfermedad desconocida con un 
conocimiento incipiente de síntomas y tratamientos para su cura.

La movilidad se paralizó, convirtiéndose el hogar, único espacio de seguridad, 
regocijo para responder a diversas actividades del trabajo/estudio y ocio; las repercusiones 
fueron dadas como respuesta al aislamiento, por tal motivo, se aplicó un formularios a 
personas de 30 a 60 años, aplicando el método cuantitativo para conocer las respuestas a 
15 preguntas construidas para comprender la pregunta de investigación qué se estableció 
fue:  ¿cómo son  las relaciones intragrupales y las emociones durante el confinamiento por 
el COVID-19.
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Con la aplicación del formulario, las 15 preguntas respondidas 14 cerradas y una 
abierta se continuó con la graficación, categorización y análisis de los resultados que 
nos vislumbra cómo se ha vivido la pandemia durante estos dos años y que nos señala 
la dificultad de la organización de las tareas del hogar tanto interna como externa, las 
emociones generadas en el encierro donde la salud fìsica-mental se deterioró en menor 
y mayor grado en los individuos, algunos con situaciones que se agudizaron, situaciones  
surgidas como ansiedad, depresión, entre otras.

Esta población que había  vivido en la estabilidad, dio elementos para comprender 
las emociones surgidas en la pandemia donde la interacción social cambió para dar paso 
a un aislamiento nunca experimentado teniendo como respuesta los malestares físico-
mentales.

2 |  DESARROLLO
La pandemia originada por el COVID-19 dejó al descubierto una serie de situaciones 

en el individuo que le cuestan controlar, al no estar acostumbrado al confinamiento 
sin contacto social y compartir con su núcleo. A dos años de la pandemia, no es fácil  
acostumbrarse a la nueva forma de vida, donde se circunscribe la acción en contextos 
reducidos y en algunos casos, el nexo con la familia o con las personas que comparten 
una casa.

Con dos años de pandemia unos se han adaptado más rápido que otros, pero es 
necesario conocer cómo superan esta nueva forma de vida, las estrategias implementadas 
para poder realizar las labores, educación, ocio en un solo espacio, sin interactuar con 
otros grupos sociales mas que por la utilización de la tecnología. 

Las emociones manifestadas tanto al interior como al exterior de los hogares tiene 
como resultados diversas situaciones por el confinamiento de dos años, de las cuales se 
realizan una serie de investigaciones para conocer el porqué de estos comportamientos 
asumidos y cómo las expresan y trabajan para vivir en comunidad. Por tal motivo se realizó 
este estudio para reconocer cómo son las relaciones intragrupales y las emociones durante 
el confinamiento por el COVID-19.

Para responder a la pregunta de investigación ¿cómo son las relaciones intragrupales 
y las emociones durante el confinamiento por el COVID-19? Se aplica el método 
cuantitativo que ofrecerá una mirada estadística sobre las emociones que experimentan 
los individuos durante estos dos años de confinamiento para comprender el porqué de los 
comportamientos inherentes al ser humanos  por la adaptación a las nuevas formas de vida 
o “nueva normalidad” como hoy se le nombra.
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3 |  MÉTODO 
Para realizar esta investigación se implementó el paradigma cuantitativo a través del 

análisis estadístico, se utilizó la herramienta de la encuesta para reconocer las relaciones 
intragrupales y las emociones durante el confinamiento por el COVID-19.  La encuesta es: 

“una técnica que utiliza un conjunto de procedimientos estandarizados de 
investigación mediante los cuales se recoge y analiza una serie de datos 
de una muestra de casos representativa de una población o universo más 
amplio, del que se pretende explorar, describir, predecir y/o explicar una serie 
de características” (s.p. 1993).

Con esta técnica se pudo conocer las distintas realidades que cada encuestado 
vivió durante el tiempo de confinamiento, permitiendo que expresaran libremente su sentir 
y manteniendo la confidencialidad al no guardar su nombre, ni algún rastro que dé con 
ellos, teniendo la anonimidad de quienes responden, así se aseguró un espacio confiable. 
Después de estructurar las preguntas, se prosiguió a utilizar la muestra probabilística 
porque como señala Carlos Monje los “elementos tienen la misma probabilidad de ser 
escogidos, se hace una selección al azar o aleatoria de los elementos o unidades de 
muestreo” (2011:126).

La muestra se obtuvo al compartir el formulario entre los individuos. Dicho formulario 
se realizó en la plataforma de Google Forms, con la cual se mantuvo un registro de 
la cantidad de formularios llenos, con esta plataforma se obtuvo un enlace, el cual se 
compartió y se organizó la manera de hacer llegar el instrumento a personas de diversas 
edades. Un primer paso se empleó la plataforma de Facebook, a través de posteos en 
perfiles privados, sin embargo, para lograr el cometido, se añadieron otros medios como: 
agregar el enlace en historias y perfiles de instagram, correos electrónicos, mensajes de 
whatsapp y messenger. Los usuarios contestaron el formulario y lo replicaron después en 
sus propios perfiles, para que más personas contestaran el formulario, así se llegó a la 
meta previamente establecida de diez días para continuar con el análisis de las respuestas, 
la categorización y graficación se realizó a partir de la hoja de Excel arrojada por Google 
Forms, al concluir esta parte se procedió a la presentación de los resultados.

4 |  RESULTADOS
Después de diez días de circulación del formulario en las distintas plataformas 

virtuales, se recibió un total de 136 formularios respondidos, el paso siguiente consistió 
en analizar los resultados obtenidos, a través de la categorización: El primer paso fue 
explorarlos desde los datos básicos hasta las 14 preguntas. Se concluyó examinar 
únicamente 38  encuestas por el rango de edad entre 30 a 60  años. Se eligió este grupo 
por estar en la media de los adultos  para reconocer las relaciones intragrupales y las 
emociones durante el confinamiento por el COVID-19,  por las características diversas que 
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presenta esta población.
Se realizaron 15 preguntas en el formulario, de las cuales 14 son cerradas con 

respuestas múltiples y una abierta para conocer específicamente el origen de los sujetos.  
El formulario lo respondieron en un  periodo de diez días que se estableció como meta para 
continuar con el análisis de las respuestas, la categorización, graficación y presentación 
de  resultados. Diez días después del envío del formulario  se recibieron 38 formularios 
respondidos; se continuó con el análisis de los datos para categorizarlos, por los atributos 
encontrados que son de dos o más valores, se hallaron las siguientes categorías. 

La primera categoría fue datos generales como: sexo, estado civil, lugar de 
origen, ocupación, con quien vives. Es adecuado analizar estas variables para percibir 
la comprobación de la hipótesis reconocer las relaciones intragrupales y las emociones 
durante el confinamiento por el COVID-19. La segunda categoría: situación laboral si están 
desempleados o cuentan con su trabajo; tercera, pasatiempos, cuáles son las actividades 
que realizan en el tiempo libre; cuarta: organización interior y exterior de casa, aquí se 
busca como comparten las tareas tanto al interior del hogar como quienes deben salir por 
diversas razones; y, quinta: emociones, punto importante porque respondieron a cómo les 
afecta la pandemia. 

Se hicieron las gráficas de los 38 formularios contestados para reconocer las 
relaciones intragrupales y las emociones durante el confinamiento por el COVID-19, 
distribuidos de la siguiente manera: La primera categoría denominada datos generales 
se presentan seis gráficas: sexo, estado civil, lugar de origen, ocupación, con quien vives.

Gráfica 1.

La gráfica 1 muestra que el 74% de las personas que respondieron fueron mujeres 
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y 26% corresponde a hombres.

Gráfica 2.

La gráfica 2 muestra que el 60 % de las personas están casados/as, 37 solteros/as 
y un 3% son viudos /as.

Tabla 3.
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La tabla 3 muestra que el 52 % fuera de México, 45% fuera de Chiapas y un 3% En 
Chiapas.

Gráfica 4.

La tabla 4 señala que la ocupación de los encuestados es: 63% empleado de 
gobierno; 26% está desempleado; 5% jubilado; 3% trabaja y estudia y el otro 3% tiene 
trabaja con particulares.

Gráfica 5.

La tabla 5 manifiesta que vive el 58% con esposa/esposo; 16% con sus padres; 10% 
pareja sentimental; 8% solo y el otro 8% con padres y hermanos.
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Al concluir con la graficación de la primera categoría, el resultado cuantitativo de la 
investigación arrojó que las mujeres contestaron mayormente las preguntas del formulario 
contrario a los hombres que fue en un menor número, aunque lo importante es conocer 
sus datos generales para comprender nuestra interrogante reconocer las relaciones 
intragrupales y las emociones durante el confinamiento por el COVID-19, y que viven con 
padres, hermanos, solos, esposo/esposa, ubicados en diferentes Estados de la República 
mexicana, con diferentes ocupaciones.

En la segunda categoría: Situación laboral si están desempleados o cuentan con su 
trabajo, permitirá conocer si influyó la pandemia en la parte laboral.

Gráfica 6.

En la tabla 6 se registra que el 79% no quedó desempleado a causa de la pandemia 
y un 21% señaló que la pandemia de Covid-19 fue la causa de la pérdida del empleo.

Esta segunda categoría se integró con una sola pregunta y respondieron que  no fue 
la pandemia la principal causa del desempleo

En esta tercera, solo conoceremos los pasatiempos, las actividades que realizaron 
en el tiempo libre
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Gráfica 7.

En esta tabla 7 sobre los pasatiempos que hicieron durante la pandemia el  39% 
respondió que ver películas; 18% acceso a internet; 16%; platicar con integrantes del hogar 
10% realizar videollamadas; 5% armar rompecabezas; 3% ir al cine y viajar; 3% Leer; 3% 
jugar con el celular y 3% ejercicio.

La diversidad de respuestas en cuanto a la categoría de pasatiempos demuestra 
como en las situaciones extremas de la vida del ser humano puede responder a los 
momentos difíciles y que un espacio físico  pueden organizarse para hacer actividades con 
el apoyo de la tecnología o de los recursos que estén a su alcance como ver películas en 
su tiempo de ocio, continuaron accediendo a internet, se dieron un espacio para interactuar 
con los integrantes de la familia, procedieron a las videollamadas, armaron rompecabezas, 
leyeron, jugaron con el celular e hicieron ejercicio, pero también se encontró que fueron a 
las salas de cine e hicieron viajes.

En la cuarta categoría se preguntó sobre la organización interior y exterior de casa, 
como comparten las tareas tanto al interior del hogar como quienes salen de la casa  por 
diversas razones.

Gráfica 8.
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Esta tabla 8 señala que el 71% logró organizar el trabajo/estudio y el ocio y el 29% 
no logró organizar los tiempos en estas actividades.

Gráfica 9.

En esta gráfica señala que el 90% las actividades fuera del hogar la realizaban los 
esposos; 80% por todos; 60% papá y mamá; 55% mamá; 10% esposo y 10% a veces el 
papa y/o la mama.

En cuanto a la organización que se clasificó como cuarta categoría  se efectuaron 
dos preguntas concernientes al interior y exterior del hogar y las personas que hacían las 
actividades, lograron equilibrar las tareas del trabajo/estudio y ocio contrario a otros que no 
han podido lograrlo, pero en el caso de las tareas recae en los esposos y/o padres hacerlo. 
En dos años ha sido difícil, pero poco a poco lo  consiguieron.

Y por último, la quinta categoría, se hicieron preguntas sobre las emociones y la 
salud física-mental  que registraron durante  la pandemia.
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Gráfica 10.

La tabla 10 muestra la influencia que ha tenido la pandemia en la vida, teniendo 
como respuestas que un 16% mejoró la relación con sus padres;  6% rompieron con su 
pareja; 54% mejoró la relación con los hermanos; 30% mejoró la relación con los amigos; 
30% sintió desesperación; y el resto ruptura con amigos, pérdida de alguno de los padres, 
mejoró relaciones con sus familiares; mejoró relación con los padres; mejoró la relación 
con pareja e hijos; tuvieron más cuidado con las actividades diarias; influencia positiva en 
ahorro de tiempo; se cuidaron más; convivieron con los hijos pero desarrollaron ansiedad.

Gráfica 11.
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En la gráfica 11  responde a ¿qué área de la vida ha repercutido la pandemia? Se 
encontró que el 50% en lo emocional;  26% salud; 19% económica y 5% en lo físico.

Gráfica 12.

En cuanto a la tabla 12 en el aspecto alimenticio que enfermedades causó la 
pandemia, los resultados establecen que: 45% no contestaron; 34% desarrollaron 
ansiedad; 16% presentaron trastorno de la alimentación; 3% depresión; por último 2% 
ambas ansiedad y trastornos en la alimentación.

Gráfica 13.
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La gráfica 13  permite conocer las enfermedades mentales que causó la pandemia 
encontrando que el 42% desarrolló depresión, ansiedad, trastorno obsesivo compulsivo; 
31% solo ansiedad; 16% depresión;  5% fobias  y 3% solo trastorno obsesivo compulsivo.

Gráfica 14.

En la gráfica 14 se encuentra el desarrollo de enfermedades crónicas en la pandemia 
con el 76% no contestaron; 13% ansiedad;  y tres de 3%  trastorno de la alimentación, 
depresión y ansiedad, trastorno obsesivo compulsivo y 2% ansiedad y trastorno de la 
alimentación.

Gráfica 15.
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Por último, la tabla 15 muestra las respuestas a la pregunta ¿qué sentimientos 
albergados durante la cuarentena? Teniendo como respuesta que el 20% tuvo intranquilidad; 
15% tristeza; 5% tranquilidad; y  el mismo número de personas respondió inconformidad, 
miedo, felicidad y esperanza,  con un 3% respectivamente.

En la quinta  y última categoría donde se respondieron preguntas sobre enfermedades 
y las emociones despertadas en esta pandemia, permite una lectura sobre los momentos 
vividos durante estos dos años  que detonó tanto enfermedades físicas como mentales. 

Lograr la organización interna y externa no ha sido fácil, estos dos años al no tener 
registro  en la cognición individual y colectiva la posibilidad de centrar la interacción en 
un espacio denominado casa, esta situación tiene repercusiones físicas y mentales, sin 
embargo en algunos casos lograron estabilizar las acciones emprendidas y con ello mejorar 
las relaciones intragrupales unos más rápido que otros, el esfuerzo realizado los ha llevado 
a desarrollar emociones contrarias al sentido que tenían de la vida por el displacer que han 
experimentado estos 730 días donde los estímulos del encierro repercute. 

Como demostraron las gráficas, las emociones están jugando un papel fundamental 
en los individuos, por lo que tomamos la definición de Bisquerra en Calderón que  explica 
que una emoción es “un estado complejo del organismo caracterizado por una excitación 
o perturbación que predispone a una respuesta organizada. Las emociones se generan 
habitualmente como respuesta a un acontecimiento externo o interno” (2012:9). Las 
emociones  experimentadas se convierte en un vaivén entre lo positivo y/ o negativo, la 
respuesta  depende del estímulo que reciban los individuos, como las encontradas en los 
formularios por el confinamiento de la pandemia COVID- 19 y las expresiones son diversas, 
por los contextos, las interacciones, las relaciones intergrupales e intragrupales denotan los 
sentimientos ante la cotidianidad.

La pandemia del COVID-19 puso a prueba la adaptabilidad de los individuos 
en el manejo de las emociones porque en diferentes momentos han sentido una serie 
de sentimientos como la tristeza, euforia, intranquilidad, miedo, culpa, ira, soledad, 
desconfianza, con los sentimientos negativos experimentan desasosiego por no poder 
manejar y controlar situaciones desagradable porque se convirtieron en condiciones críticas 
de vida como dice Oatley en Chóliz 

“una emoción podría definirse como una experiencia afectiva en cierta 
medida agradable o desagradable, que supone una cualidad fenomenológica 
característica y que compromete tres sistemas de respuesta: cognitivo- 
subjetivo, conductual-expresivo y fisiológico-adaptativo”. (2005:4).

Con los hechos de pandemia explotaron  los sentimientos,  los sentidos se alertaron 
porque se registraron rupturas con padres, amigos, escuela, es decir, rupturas cognitivas 
por no manejar los sentimientos ante los acontecimientos vividos durante estos dos años 
ante el aislamiento donde por varias circunstancias no socializaron. Esos contrastes de 
interactuar todo el día en un solo espacio y no socializar tuvieron resultados negativos; la 
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no socialización tuvo rupturas donde los amigos, la escuela no como espacio físico sino de 
compartir abrió brechas al no tener una interacción con el otro y que la intransigencia del 
aislamiento llevó a rupturas.

En este momento de desasosiego se  debe reflexionar internamente  el trauma de 
la pandemia para manejar las inconsistencias que se está viviendo para que al  regresar 
a la nueva normalidad se pueda manejar el trauma del encierro como dice Braunstein: El 
momento de esa sobrecarga emocional, surgida de la realidad exterior, se clava como un 
presente vitalicio que retorna de modo compulsivo a la memoria del sobreviviente tanto 
cuando está despierto como cuando está dormido, bajo la forma de sueños de angustia 
y pesadillas. No es un recuerdo; es una cicatriz que está más allá del olvido” (2012: 107) 
Se deberá despertar ante esta pesadilla de las indecisiones para enfrentar la nueva 
cotidianidad con todos los sinsabores dejados por el aislamiento social.

5 |  CONCLUSIÓN 
El haber realizado esta investigación permitió  reconocer las relaciones intragrupales 

y las emociones durante el confinamiento por el COVID-19, donde se percibe que la 
adaptabilidad en este siglo XXI por los seres humanos no fue fácil y las repercusiones de 
las enfermedades fìsico-mentales son devastadoras, sin embargo, esto enseña que en 
cualquier momento y ante una adversidad, se tienen que adaptar rápidamente con todas 
las repercusiones ya manifestadas.

La adaptabilidad en término del trabajo no fue difícil pero si en las relaciones 
interpersonales que antes de la pandemia se manifestaba,  no era sencillo la interacción 
y que la pandemia agudizó las situaciones en las cuales los individuos procesan 
cognitivamente de manera diferente el conocimiento de una situación como la que se está 
viviendo. La disonancia cognitiva está a la orden del día y el acoplamiento tiene  respuestas 
sobre la salud físico-mental. 

Nuevamente habrá que amoldarse a la  nueva normalidad con la incertidumbre que 
cambie de un momento a otro, por el vaivén del semi regreso a las actividades escalonadas 
y con el surgimiento de nuevas olas de contagio, se regresa al encierro, a la indecisión, a la 
zozobra y responder de inmediato a las políticas de trabajo /estudio ocio en casa para evitar 
una repercusión mayor en cuanto a la propagación de virus que lleve a resultados nefastos 
como las muertes registradas hasta el momento.

Los Estados continúan con las campañas de vacunación pero la labor titánica de los 
investigadores lleva a decesos no imaginados y que causa desazón en la población pero 
no se pueden paralizar y continuar organizándose en todos los ámbitos para salir adelante 
conjuntamente con la sanación o control de las enfermedades físicas-mentales. 
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