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RESUMEN
Mundialmente se ha detectado una pérdida de conocimientos sobre el uso medicinal de la fauna sil-
vestre, utilizada por grupos étnicos y entre generaciones. El presente estudio se enfocó en determinar: 
1) el grado de similitud y 2) si existen diferencias en el conocimiento tradicional que tienen de la fauna 
silvestre con usos medicinales; se consideraron los géneros sexuales (hombres y mujeres) y los grupos 
etarios (30-50 y >50 años) de los pobladores maya-descendientes (Tzotzil y Tzeltal) en la zona de Los 
Altos de Chiapas. La información se recopiló mediante entrevistas semiestructuradas a descendientes 
de la población Maya y se analizó la información general (uso terapéutico sin detalles) y específica 
(conocimiento sobre qué animal se emplea para contrarrestar qué enfermedad y la dosis o forma de 
emplearlo). Se entrevistaron 180 mujeres y 188 hombres mayores de edad que voluntariamente parti-
ciparon en el estudio. El análisis multivariado de agrupamiento sin ponderación (UPGMA), demostró 
que hay mayor similitud de conocimiento sobre la fauna medicinal entre las mujeres Tzotziles (92,30 
%) y entre los hombres del grupo etario de 30-50 años de las dos etnias (91,66 %). La prueba de máxima 
verosimilitud mostró las diferencias respecto a la información general y específica. Estos resultados 
sugieren procesos de transculturación y migración entre los grupos actuales. El trabajo demuestra que 
existe mayor similitud entre hombres que pertenecen a los dos grupos étnicos entre 30-50 años, en 
comparación con mujeres de ambas etnias y grupos etarios.
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ABSTRACT
Worldwide, a loss of knowledge has been detected about the medicinal use of wild fauna used by ethnic 
groups and between generations. For this reason, the present study focused on determining whether 
there are differences in the use of traditional medicinal knowledge of wildlife between genders and 
age groups (30-50 and >50 years) of two ethnic groups, Tzotzil and Tzeltal that are in the Los Altos 
area of Chiapas. Information collected through semi-structured interviews general knowledge (they 
knew it was used to heal) and detailed knowledge (they knew it was used for a specific type of disease) 
were included with Tzotzil and Tzeltal Mayan descendants, respectively, who included 180 women and 
188 men. The Unweighted Pair Group Method with Arithmetic Mean (UPGMA) by Ward’s method, 
showed a more significant similarity of knowledge of medicinal fauna between Tzotzil women of both 
age groups (92.30 %) and among men of the age group of 30-50 years of the two ethnicities (91.66 %). 
Furthermore, maximum likelihood test showed differences between observed and expected values in 
the loss of general traditional knowledge; but it is statistical marginal for detailed information. These 
results suggest processes of transculturation, and migration, between current groups. Therefore, this 
work demonstrates that there is a more significant similarity in the knowledge of wild fauna for me-
dicinal use in men belonging to the two ethnic groups who are between 30-50 years old. Compared to 
women of both ethnicities and age groups.

Keywords: Ethnomedicine, traditional knowledge, Tzeltals, Tzotzils, wild animals.

INTRODUCCIÓN

Se estima que aproximadamente el 60 % de las medicinas 
comerciales contienen compuestos activos que se extraen 
de fuentes naturales (Cragg y Newman 2013). En la me-
dicina tradicional china, se han registrado más de 1500 
animales con usos terapéuticos, mientras que en India 
entre el 15 y el 20 % de los productos medicinales tradi-
cionales, usados en la medicina ayurvédica, se derivan de 
compuestos de origen animal (Alonso-Castro et al. 2011). 
Los estudios realizados por Costa-Neto y Alves (2010) en 
Brasil y por Alves et al. (2005) en Latinoamérica, encon-
traron 326 y 584 especies de animales con usos medicina-
les, respectivamente.

En México, la conjunción de una alta diversidad biológica 
y cultural ha favorecido el desarrollo de diversas prácticas 
comunitarias campesinas, como es el caso de la medicina 
tradicional (Canales et al. 2006, de María y Campos 1979, 
Enríquez-Vázquez et al. 2006, Lozoya 1982, Machkour-
M’Rabet et al. 2011, Page 1996). No obstante, debido a la 
erosión cultural y el acceso a medicinas modernas, las co-
munidades rurales pierden su estilo de vida y conocimien-
tos locales a una velocidad alarmante (Cox 2000). Además, 
debido a la dinámica de conocimientos locales y tradicio-

nales, recientemente se ha integrado información y cono-
cimientos de otras regiones, por lo que existe una transfor-
mación de los distintos sistemas médicos tradicionales, ba-
sados en los usos curativos de diferentes especies silvestres 
(Enríquez-Vázquez et al. 2006, Lozoya 1982, Page 1996).

Sin embargo, existen pocos estudios en México enfocados 
al tema de la terapia asistida con animales, o Zooterapia, 
a pesar de ser parte importante del patrimonio cultural de 
cada pueblo (Adeola 1992); y que algunas de estas prácti-
cas se han mantenido desde la época prehispánica. Quizá 
en parte también por el uso generalizado de la medicina 
basada en compuestos vegetales, o herbolaria, más que 
de origen animal (Alonso-Castro 2014). Conocer si se está 
perdiendo el conocimiento tradicional entre generaciones 
de los grupos etarios y étnicos, e indagar si algunos grupos 
son más propicios a esa erosión cultural, es útil, porque: 
1) contribuyen al reconocimiento de los recursos zoo-te-
rapéuticos; 2) documentan el conocimiento tradicional 
ante la pérdida cultural actual en las poblaciones rurales 
del país, y 3) podrían dar pauta a la producción y comer-
cialización de recursos naturales con fines medicinales 
(Alonso-Castro et al. 2011, Alves y Rosa 2005).
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Por otra parte, en las últimas décadas, la vida cotidiana 
de las comunidades en la región de los Altos de Chiapas 
ha pasado por transformaciones socioeconómicas que 
han llevado al uso generalizado de los medios de comu-
nicación masiva, como las redes sociales, y el acceso a la 
medicina alópata para la mayoría de la gente. Por lo tanto, 
se ha dado un proceso de transculturización, con comple-
jas transmutaciones de culturas (Neto et al. 2020). Se han 
modificado las relaciones sociales entre géneros, el acceso 
y uso del conocimiento tradicional y los servicios de salud 

(Mentanko 2020). Históricamente las mujeres han atendi-
do las cuestiones de salud relacionadas con la maternidad 
o parteras. Mientras que, para el resto de los problemas 
físicos y espirituales, los hombres son los responsables o 
curanderos (Mentanko 2020).

Debido a que ambos grupos, tzotziles y tzeltales, tienen 
un pasado común como descendientes de grupos mayas, 
se esperaría una alta similitud respecto a las especies ani-
males utilizadas con fines curativos. Además, este conoci-

Figura 1. Ubicación geográ-
fica de los doce municipios 
donde se aplicaron las en-
trevistas. Los colores rojo y 
amarillo corresponden a los 
municipios donde el idioma 
predominante es el Tzotzil y 
Tzeltal respectivamente. En 
el municipio de Pantelhó, 
aproximadamente el 50 % 
de la población habla Tzeltal 
o Tzotzil.
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Figura 2. Análisis multivariado de agrupamiento sin ponderación (UPGMA) por el método de Ward, que evalúa el porcentaje de similitud de conoci-
miento basado en el número de especies medicinales mencionadas en las entrevistas, entre los grupos tzotziles y tzeltales con diferentes edades y 
sexos.

miento representa un legado cultural, económico, social, 
ambiental (Zaragoza-Contreras 2010) y sobre todo en 
salud; por lo tanto, es importante determinar el nivel de 
similitud de conocimiento medicinal entre ambos grupos 
étnicos y si este conocimiento es similar entre géneros se-
xuales y grupos etarios.

Los objetivos del estudio son: 1) Conocer las diferencias 
entre los grupos étnicos, los géneros sexuales y los grupos 
etarios respecto al saber etno-médico, evaluado mediante 
el conocimiento de la fauna silvestre que tiene aplicacio-
nes terapéuticas y 2) Discutir sobre las presiones externas 
(transculturización y migración) que puedan influir en la 
pérdida del saber etno-médico entre las generaciones de 
los grupos actuales descendientes de los mayas. Median-
te la evaluación de la información sobre los animales que 
prevalecen en la medicina tradicional de Los Altos de 
Chiapas, se determinará el grado de similitud del cono-

cimiento etno-médico entre los grupos étnicos, etarios o 
géneros sexuales y se discutirán las posibles causas de las 
diferencias encontradas.

METODOLOGÍA

Área de estudio
El área de estudio comprende una zona montañosa con 
múltiples fallas y lomeríos con altitud que varía desde 800 
a 2500 m (Mülleried 1957). La vegetación predominante 
es el bosque de pino-encino con fragmentos de bosque me-
sófilo de montaña y bosque de encino (Romo 2000). En la 
región prevalece el clima subhúmedo, con precipitaciones 
de 1300 a 2200 mm al año. En relación con la diversidad 
de fauna de vertebrados, debido a la posición geográfica de 
la zona se encuentran especies de origen Neártico y Neo-
tropical, lo que resulta en alta riqueza de especies (Álvarez 
Del Toro 1993). Se seleccionaron nueve municipios tzotzi-
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les y cinco municipios tzeltales donde al menos 30 % de la 
población habla el idioma indígena (Fig. 1).

Obtención de datos
Para evaluar el conocimiento de la fauna silvestre medici-
nal entre los dos grupos étnicos, se aplicaron entrevistas 
semiestructuradas a 186 tzotziles y a 182 tzeltales (Enrí-
quez-Vázquez et al. 2006), incluyendo a 180 mujeres y 188 
hombres (Tabla 1 para detalles de cada categoría por gru-
po étnico, edad y género). Las entrevistas semi estructura-
das combinan preguntas cerradas (con respuestas mutua-
mente excluyentes como SI o NO) y preguntas abiertas en 
las que el entrevistado puede describir a detalle sus res-
puestas y proporcionar más información (Diaz-Bravo et al. 
2013). Con base en los criterios establecidos por Krejcie 
y Morgan (1970), el intervalo de confianza estimado para 
las entrevistas aplicadas durante el estudio fue de 5,1 % de 
error, por lo que es suficiente para obtener una primera 
información sobre el uso de la fauna silvestre con fines me-
dicinales. Todas las entrevistas se realizaron con ayuda de 
traductores locales ya que la mayoría de las personas en-
trevistadas no habla español. Se presentó un catálogo con 
las fotografías de la fauna local para facilitar la identifica-
ción, así como para reducir los sesgos por inconsistencias 
entre los nombres comunes y la taxonomía científica, de 
acuerdo con el protocolo de evaluación rápida etno-ecoló-
gico (Mueller et al. 2010). Y se eliminaron las entrevistas 
cuyos informantes señalaron especies que no correspon-
den con la fauna local como un control de la veracidad de 
la información. El grupo de entrevistados fue estratificado 
según las siguientes categorías: 1. Grupo étnico (Tzeltal vs 
Tzotzil), 2. Género (mujer u hombre), y 3. Grupo etario 
(30-50 años y > 50 años). Se obtuvieron ocho categorías 
en total que se asignaron con letras desde la letra A hasta 
la H (Tabla 1). Se procuró que el tamaño de muestra fuera 
similar entre las categorías de agrupamiento. Las pregun-
tas que se incluyeron fueron las siguientes (con ayuda de 
un traductor): ¿conoces algún animal que se use para cu-
rar alguna enfermedad? Si la respuesta era afirmativa, se 
le preguntaba qué animal conocía y si lo podía señalar en 

el catálogo (información general). Si identificaban al ani-
mal, se le preguntaba si conocía como se utiliza para sanar 
o qué enfermedad curaba y por último las dosis o modo de 
emplearlo (información específica). Es importante aclarar 
que todos los datos se obtuvieron mediante el consenti-
miento informado de las personas entrevistadas.

Análisis estadísticos
Se calculó la similitud del conocimiento entre grupos (de 
la A a la H) de entrevistados mediante un análisis multi-
variado de agrupamiento jerárquico en el paquete estadís-
tico JMP versión 5.1.2 (SAS Institute Inc, 1989–2021) con 
base en: (1) las especies que identificaron en total y (2) el 
número de menciones de cada especie. Se seleccionó un 
agrupamiento jerárquico con el método de mínima varian-
za de Ward, que cuantifica las distancias entre pares de 
categorías, bajo el supuesto de que cada muestra tiene la 
misma probabilidad de ser elegida al azar (Milligan 1980). 
La similitud entre grupos se basó en la cantidad de espe-
cies compartidas y el número de veces que se mencionó 
cada especie por grupo.

Para evaluar la pérdida del conocimiento entre las diferen-
tes categorías, se calculó un índice de discrepancias entre 
valores observados, obtenidos a partir de las encuestas, y 
esperados, mediante la prueba de máxima verosimilitud 
de G (Zar 1999). La variable de respuesta fue el número 
total de especies que se mencionó en cada categoría en-
cuestada considerando dos niveles: 1) información general 
(conocen que se utiliza para fines curativos) y 2) informa-
ción específica (conocen que se utiliza para contrarrestar 
una enfermedad, las partes que se utilizan y las dosis o for-
mas de aplicación). Los observados se obtuvieron a partir 
de las respuestas proporcionadas por cada categoría de 
agrupamiento y su diferencia con respecto a las respuestas 
de todos los entrevistados. Por ejemplo, las mujeres Tzo-
tziles entre 30 y 50 años mencionaron un total de 70 espe-
cies utilizadas en algún tipo de tratamiento curativo. En 
total, todos los entrevistados mencionaron 74 especies. La 
diferencia de cuatro especies es lo que se consideró como 

Tabla 1. Categorías establecidas para el grupo de entrevistados en este trabajo. A cada grupo se le asignó una letra (A: H); entre paréntesis se señala 
el número de personas entrevistadas por grupo.

Etnia Mujeres 30-50 Mujeres > 50 Hombres 30-50 Hombres > 50 N total

Tzotziles A (45) B (46) C (47) D (48) 186

Tzeltales E (45) F (45) G (46) H (46) 182
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Figura 3. Evaluación de la pérdida de la información sobre el uso de 
fauna silvestre medicinal, entre grupos tzotziles y tzeltales por sexos y 
edades. a). Los informantes solamente conocen que la fauna tiene un 
uso curativo, pero desconocen cómo se utiliza (información general). b). 
Los informantes conocen que la fauna tiene un uso curativo y conocen 
la manera como se utiliza (información específica). Las barras en color 
blanco corresponden a los valores observados, mientras que las barras 
grises corresponden a los valores esperados.

pérdida de la información mediante la diferencia entre el 
total de especies mencionadas por todos los entrevistados 
y así sucesivamente, para cada categoría. Los datos espe-
rados se calcularon mediante el producto del subtotal por 
columna por el subtotal por renglón, dividido entre el to-
tal la suma de subtotales por columna o por renglón de la 
cantidad de especies silvestres mencionadas por las ocho 
categorías, de acuerdo con una tabla de contingencia de 
dos renglones y cuatro columnas. El mismo procedimien-
to se repitió con los datos obtenidos de la información es-
pecífica que es cuando la persona entrevistada mencionó 
qué parte, cómo se preparaba y qué enfermedad cura. Por 

ejemplo, los hombres Tzeltales mayores de 50 años men-
cionaron 29 de las 30 especies totales, por lo que solo tu-
vieron una especie que se consideró como pérdida. El aná-
lisis se realizó con el paquete DescTools (Signorell 2021) 
en el programa R Core Team (2018).

RESULTADOS

Con base en las 368 entrevistas se obtuvo un total de 1291 
registros sobre el uso medicinal de 87 especies silvestres. 
De este total, trece especies fueron eliminadas del análi-
sis al no poder ser identificadas con nombre científico o 
morfoespecie estandarizado entre las ocho categorías de 
agrupamiento (A a H); quedando un total de 74 especies 
identificadas y validadas. El análisis multivariado de agru-
pamiento detectó dos grupos principales (Fig. 2). Un pri-
mer grupo compuesto por todas las categorías de la etnia 
Tzeltal y los hombres tzotziles entre 30 y 50 años. En el 
otro grupo están los tzotziles, tanto las mujeres de ambas 
categorías de edad y los hombres mayores de 50 años. La 
mayor similitud de conocimiento de la fauna medicinal 
está entre las mujeres tzotziles de ambos grupos de edades 
(92,30 %); seguido por los hombres entre 30 y 50 años de 
las dos etnias (91,66 %). Tanto los hombres tzotziles como 
tzeltales mayores de 50 años son los que, dentro de sus 
respectivos grupos, comparten menos especies de fauna 
de uso medicinal respecto a las otras categorías.

En términos absolutos hay una mayor pérdida de infor-
mación general para las dos etnias entre los hombres con 
edades entre 30 y 50 años (diez y ocho especies menos en 
relación con las 74 mencionadas por todos, respectiva-
mente); y la menor pérdida de conocimiento, en la infor-
mación específica, se presentó en las mujeres entre 30 y 50 
años (tres y cuatro especies menos, respectivamente; Fig. 
3a). En cuanto a la información específica, la mayor pérdi-
da es entre las mujeres tzeltales mayores de 50 años (ocho 
especies menos) y las mujeres tzotziles con edad entre 30 y 
50 años (siete especies menos). Mientras que los hombres 
mayores de 50 años, en ambas etnias, tuvieron la menor 
pérdida (cero para tzotziles, uno para tzeltales; Fig. 3b).

Se mostraron diferencias significativas entre los valores 
observados y esperados para el número de especies que 
no mencionaron respecto al total (G = 7,83, gl = 3, P = 
0,05). En el caso de la pérdida de la información espe-
cífica, los resultados muestran diferencias marginales 
entre valores observados y esperados (G = 6,65, gl = 3, 



158

Enríquez-Vázquez et al., 2024. Caldasia 46(1):152-160

P = 0,08). Los hombres mayores de 50 años tuvieron las 
diferencias más grandes respecto a lo esperado bajo el 
modelo nulo (azar). Los tzotziles con cuatro especies me-
nos del total y los tzeltales con siete especies, que fueron 
las mayores diferencias respecto a lo esperado por azar. 
Las mujeres entre 30 y 50 años de ambos grupos tuvie-
ron las diferencias menores. En contraste con la infor-
mación general, la mayor pérdida se presentó entre las 
mujeres tzotziles edad entre 30 y 50 años (Fig. 3b). De 
las 30 especies mencionadas, para ésta categoría sola-
mente señalaron 22 especies. En contraste, las mujeres 
tzeltales entre 30 y 50 años mencionaron 28 especies, 
lo que resulta en las mayores diferencias respecto a lo 
esperado por azar. Los hombres tzotziles mayores de 50 
años mencionaron las 30 especies, siendo la única cate-
goría que conoce la misma cantidad de especies que el 
total de todas las personas entrevistadas. Los hombres 
tzeltales, también mayores de 50 años, mencionaron 29 
de las 30 especies; por lo que ambos grupos presentaron 
las menores diferencias respecto a lo esperado por azar.

DISCUSIÓN

En Chiapas diversos estudios reconocen el uso de animales 
con fines medicinales por parte de grupos étnicos (Hunn 
1977, Sánchez 2000, Gordillo 2001, Guerra 2001, Cruz-
Lara 2002, Flores 2004, Enríquez-Vázquez et al. 2006). 
Con relación a estos trabajos, cuatro fueron realizados en 
la región Altos de Chiapas, lugar con la mayor densidad 
de población Tzotzil y Tzeltal (Hunn 1977, Sánchez 2000, 
Enríquez-Vázquez et al. 2006). El presente estudio amplia 
este conocimiento al ser el primero que evalúa el grado de 
similitud entre diversos grupos con un origen común, es 
además el primero en comparar el saber etnomédico entre 
tzeltales y tzotziles, de diferentes géneros sexuales y ran-
gos de edad.

De acuerdo con la primera hipótesis planteada, se espera-
ría una mayor similitud de conocimientos de etnomedici-
na al interior de cada grupo étnico (tzeltales y tzotziles). 
Aunque esta hipótesis se cumplió parcialmente, también 
se encontró que el 89 % de las especies mencionadas se 
comparten entre los diferentes agrupamientos. Resalta 
que las mujeres tzotziles comparten porcentajes de co-
nocimiento mayores al 92 % y puede ser resultado de la 
transmisión oral de madres a hijas. Contrario a lo espera-
do, el segundo grupo con mayor similitud no es adentro 
de un grupo étnico, sino que entre los hombres jóvenes 

(30-50 años) de ambas etnias. Probablemente esto es un 
resultado de la falta de transferencia del conocimiento 
medicinal de personas mayores a jóvenes dentro de gru-
pos étnicos y a la crecida movilidad entre grupos étnicos. 
Una línea de investigación a seguir es distinguir las cau-
sas, proximales y últimas, que generan un alto grado de 
similitud de conocimiento o que aumenta el conocimiento 
en esta región de Chiapas.

Por otra parte, con base en la segunda hipótesis planteada 
en donde las mujeres jóvenes pierden más conocimiento 
respecto a otros grupos, encontramos resultados diferen-
tes según la información general o específica. La pérdida 
de conocimiento, de información general, fue mayor en 
los hombres de edades entre 30-50 años de ambos grupos 
étnicos. Es posible que se deba a la transculturización y 
migración que sucede en su mayoría en hombres econó-
micamente activos. Con relación a la pérdida de conoci-
miento de información específica se cumplió la hipótesis 
propuesta para el grupo étnico de tzotziles, debido a que 
las mujeres jóvenes pierden más conocimiento.

Frente a estas pérdidas de conocimientos, hay una carre-
ra contra el tiempo para comprender, conservar y utilizar 
de manera responsable la biodiversidad y el conocimien-
to tradicional local (Vandebroek et al. 2011, Huntington 
2011, Gorenflo et al. 2012, Saslis-Lagoudakis y Clarke 
2013). Las consecuencias de perder ese conocimiento im-
pactan en los usos y costumbres generacionales, así como 
también en el aspecto económico y cultural. Esta erosión 
cultural es a menudo cuantificada a través de la pérdida 
de idiomas indígenas o locales. Se estima que en este mo-
mento ya se perdió más de la mitad de los 6000 idiomas 
poco comunes en el planeta (Cox 2000). Los restantes 
idiomas son hablados por muy pocos individuos que van 
de las decenas hasta unas cuantas centenas de personas 
hablantes, lo que resalta que el problema no se limita a 
nuestra zona de estudio.

Este y otros trabajos resaltan la importancia biológica de 
la fauna silvestre, como fuente potencial de medicamen-
tos, alimentos alternativos y provisión de materias primas 
entre otros usos (Cox 2000, Smith y Wishnie 2000, Alves 
y Alves 2011, Vandebroek et al. 2011, Saslis-Lagoudakis 
y Clarke 2013). No obstante, frente a la pérdida de infor-
mación, urge evaluar si la pérdida de este conocimiento 
tradicional medicinal impacta en la salud de los grupos ét-
nicos y qué tanto el acceso a medicina moderna mitiga la 
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pérdida de información local. Es necesaria la colaboración 
de grupos étnicos locales, ecólogos, biólogos evolutivos y 
etnobiólogos para poder diseñar programas públicos de 
conservación más exitosos en tanto la conservación de la 
biodiversidad como los usos y costumbres de pueblos loca-
les e indígenas (Godoy et al. 2005, Lu 2007, De Albuquer-
que y Hanazaki 2009, Saslis-Lagoudakis y Clarke 2013).

CONCLUSIONES

Este estudio muestra la similitud del conocimiento entre 
los grupos étnicos Tzeltal y Tzotzil. Las mujeres tzotziles 
comparten el mayor porcentaje del conocimiento (92 %), 
y puede ser resultado de la transmisión oral de madres a 
hijas. La pérdida de conocimiento, estimada mediante las 
diferencias de información general total con respecto a la 
de cada grupo, fue mayor en los hombres de edades entre 
30-50 años de ambos grupos étnicos. Es probable que la 
transculturización o migración sean detonadores de esta 
pérdida. Con relación a la pérdida de conocimiento de 
información específica se cumplió la hipótesis propuesta 
para los tzotziles, debido a que las mujeres jóvenes tienen 
mayor pérdida de conocimiento de información específica. 
Es posible que se presente un proceso de transculturiza-
ción. Sin embargo, en el grupo étnico de tzeltales las mu-
jeres mayores de 50 años presentan mayor pérdida de co-
nocimiento, comparado con las mujeres más jóvenes de su 
misma etnia, y se desconoce las causas de esta situación. 
En este estudio preliminar, se mostró que los hombres 
mayores de 50 años en ambas etnias conocen el uso de la 
fauna medicinal, por lo cual es necesario que esta infor-
mación se transmita dentro de sus comunidades hacia las 
generaciones más jóvenes. Por último, es necesario que se 
realicen más estudios de grupos étnicos en otras regiones 
de Chiapas, para evaluar si se existe pérdida de la informa-
ción general y específica o no en relación con el género y 
las categorías de edades.
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