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Llegaron las noches de heladez

Con la llegada de octubre entramos al último trimestre del año y 
con ello, los aires de finados nos hacen sentirnos nostálgicos, en las 
noches se empieza a sentir la heladez y la gente saca los suéteres 
del ropero, después de muchos meses de encierro.

Este mes queremos celebrar la riqueza y la vitalidad de la vida 
rural de nuestro estado. Yucatán nos brinda un legado agrícola que 
merece ser preservado y fomentado, y en esta edición de la revista, 
exploramos varias facetas de este mundo en constante evolución.

Uno de los aspectos más destacados de esta edición es el 
rescate de la vida rural en las comisarías de la capital yucateca a 
través del programa del Círculo 47. Estas comunidades, que a 
menudo se pasan por alto, son tesoros de tradición y autenticidad 
que merecen una atención especial. 

Además, exploramos la actualidad del sector ovino en nuestra 
entidad, pues la cría de ovejas no solo es una fuente de ingresos 
esencial para muchas familias rurales, es ya toda una parte integral 
de nuestra identidad. 

El Día Mundial del Huevo también es un evento importante que 
no podemos pasar por alto. Exploramos los innumerables beneficios 
del huevo para la salud y su contribución a una alimentación 
equilibrada. Este alimento versátil y accesible es un pilar en nuestra 

Portada Octubre
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dieta y merece ser celebrado.

Por último, dedicamos atención a los 
apoyos al sector pesquero en Dzilam de 
Bravo, ya que las actividades pesqueras 
son fundamentales para muchas 
comunidades costeras en Yucatán y es 
esencial garantizar su sostenibilidad y 
desarrollo.

¡Gracias por ser parte de nuestra 
comunidad y disfrutar de esta edición 
dedicada al espíritu rural de Yucatán!

#UnCampoParaInvertir
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La periferia de la capital yucateca está bordeada 
por pequeñas poblaciones que, a pesar de 
la modernidad y la creciente urbanización, 
mantienen una enorme vocación rural. No 

obstante, con las carencias que hay en el sector, el campo 
deja de ser negocio para algunas familias y terminan 
por vender sus tierras, dejando atrás sus antiguas 
actividades para dedicarse a muchas cosas, menos 
al oficio agropecuario.

Con la intención de reactivar dicho sector 
en las comisarías meridanas, el Ayuntamiento 
de Mérida mantiene desde 2019 el programa 
Círculo 47 como una de sus estrategias prio-
ritarias, pues a través de éste se apoya la 

economía local otorgando un valor agrega-
do a los productos que comercializa la gente. 

Así, este programa tiene como objetivo que las 
comunidades mantengan su actividad rural para 

después comercializar a precios justos sin interme-
diarios.

REVIVIR LA
REALIDAD

Según ha referido el alcalde Renán Barrera Concha, este 
programa no solamente busca generar las condiciones para 
ampliar los mercados locales y darles mayor competitividad 
a los productos, sino que además procuran que la actividad 
agropecuaria del cinturón rural de Mérida sea más sosteni-
ble y saludable, una tarea que no es sencilla, pero que trae 
consigo una serie de virtudes como son la difusión del valor 
biocultural y la certeza en cuanto a calidad se refiere, tanto 
para los productores como para los consumidores.

Y es que Mérida está pasando por un crecimiento im-
presionante, por lo que estamos en el momento preci-
so para salvaguardar estas actividades o, de lo contrario, 
corren el riesgo de desaparecer. Por ello, Círculo 47 se ha 
presentado además como un circuito ciudadano donde la 
gente de la urbe se interesa en consumir alimentos saluda-
bles, pero también en conocer a la gente que se encarga de 
la producción, las prácticas que se realizan para llevarla a 
cabo, e incluso ahondar en la trazabilidad.

MODELO
EXITOSO

El Ing. Ricardo Ascencio, Regidor de Mérida, celebró 
hace unas semanas el trabajo que se ha venido realizan-
do con este programa, pues ante la falta de apoyos para 
el campo desde diversos frentes, subraya que es una gran 
oportunidad para el Ayuntamiento, al grado de verlo como 
un modelo replicable para otros municipios de la entidad. 

El padrón de productoras y productores registrados es 
constantemente actualizado a través de censos, lo cual per-
mite que se realicen más acciones que brinden un mayor 
impulso a las oportunidades de crecimiento y desarrollo, 
por lo que la invitación se mantiene abierta de forma per-
manente para que más gente se registre y se amplíe dicho 
padrón.

Además, otro proyecto destinado a las comisarías me-
ridanas que va de la mano con Círculo 47 es el programa 
Proyectos Productivos, el cual permite otorgar créditos de 
hasta 20 mil pesos para los giros comerciales, de hasta 50 
mil pesos en giros agropecuarios, y hasta 30 mil para coo-
perativas productivas.

De esta forma, Círculo 47 surge como un rayo espe-
ranzador para reanimar la identidad rural en la periferia de 
Mérida, con un enfoque que une la tradición con el presente 
para proteger el tejido agropecuario de la capital yucateca.

PARA MAYOR INFORMACIÓN:

Dirección de Desarrollo Económico y Turístico
Calle 59 No. 452 por 50A y 50, La Mejorada

Tel. (999) 925 1543
Horario de 8:00 a 15:00 hrs.
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Por José Luis Preciado

Hay un gran nicho de oportunidad en la produc-
ción ovina de Yucatán, atender la gran demanda 
de borregos implica no sólo surtir un mercado, 
sino apostar por una mejor calidad genética.

Rural MX platicó con tres personajes claves, implicados 
en esta búsqueda de la raza ideal: el Dr. Benjamín Ortiz de la 
Rosa, Coordinador de las Pruebas de Comportamiento Ovino 
del Tecnológico de Conkal; el Dr. José Javier G. Cantón Castillo, 
investigador titular del Instituto Nacional de Investigaciones 
Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), Dr. en Nutrición 

Animal y Post Doctorado en Ciencias de la Carne; así como el 
Presidente de la Asociación Ganadera Local Especializada en 
Criadores de Ovinos de Umán Yucatán (AGLECO), Franklin 
Quiñones Ávila.

Ellos hacen pruebas de comportamiento en el Tecnológico 
de Conkal con treinta animales de seis razas distintas de ovinos: 
Pelibuey, Katahdin, Dorper cabeza negra, Dorper Blanco, 
Black Belly y Charolais, buscando calidad cárnica, mejoría en 
peso, adaptabilidad, así como una calidad reproductiva en las 
futuras generaciones para obtener una oveja más eficiente 

EN BUSCA DEL
BORREGO IDEAL

que multiplique los haberes en la producción, ganando peso 
y eficiencia.

Esperan resultados el próximo 21 de octubre para exhibir 
sus logros en la próxima Feria de Xmatkuil; la empresa Fogysa, 
por su parte, patrocina la dieta de esta camada con un 16% 
de pura proteína. Se anunciará el 6° concurso de canales, 
analizando el rendimiento, la conformación, ojo de chuleta, 
grasa y otras variables.

NO SÓLO ES BARBACOA

Es curioso, hace unos diez años en Yucatán apenas se 
conocía la barbacoa de borrego, hoy no alcanza a cubrir la gran 
demanda que exige el mercado local.

Los borregos llegaron a Yucatán en 1974, los usaban 
para limpiar las brechas de los campos de henequén, así se 
ahorraban la mano de obra de la peonada y, como nadie se los 
comía -salvo la comunidad libanesa-, los rumiantes se morían 
de viejos. Hoy faltan miles de cabezas para abastecer la gran 
demanda de borregos en el estado, actualmente el kilo en 
pie se paga de 65 a 70 pesos, ello significa un precio mayor 
que el del ganado bovino el cual involucra mayores costos de 
producción, toda vez que un 
borrego se puede lograr en 
cuatro o cinco meses, mientras 
que una res precisa de dos 
años y medio para su venta, 
amén de que treinta borregos 
pastorean en una hectárea. 

Desde la barbacoa, 
horneado, el borrego en 
ataúd, hasta asado, la carne de 
cordero es muy sabrosa, jugosa 
y versátil; los cortes con un 
valor superior, son exportados 
a otros mercados. Hay sólo 
cien mil animales y nos faltan 
muchos más, esto nada más 
para atender la demanda local.

¿QUIERE PRODUCIR?

Los expertos recomiendan, 
primero tener listas las 
hectáreas disponibles, pastos, 
aguajes, corrales y demás, 
luego vienen los borregos bien 
atendidos sacándolos a pastar. 
Allí hay una gran oportunidad 
de hacer buenos negocios en el 
campo

Asociación Ganadera
Local Especializada

de Criadores de Ovinos 
(AGLECO)

Teléfono: 999 944 0970

Dr. Javier G. Cantón Castillo, Dr. Benjamín Ortiz de la Rosa y Ing. Franklin Quiñones Avila

Un paso gigante
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Por José Luis Preciado 

El huevo es una joya culinaria, conocido por su valor 
y por ser una fuente confiable de proteínas de alta 
calidad, nutrientes esenciales, vitaminas y minerales, 
además de su versatilidad y gran sabor… sin importar 

si son revueltos, estrellados, motuleños, divorciados, cocidos, el 
huevo es el infaltable de las cocinas yucatecas.

El pasado 13 de octubre se celebró el Día Mundial del Huevo 
y como parte de las conmemoraciones sostuve una amena char-
la con gente que forma parte del sector desde diversas trinche-
ras: el Lic. Rodolfo Valadez, director del Instituto Nacional Avícola 
(INA); don Jorge Puerto Cabrera, presidente de la Asociación de 
Avicultores en Yucatán; así como la Dra. Teresa Rull, nutrióloga y 
consejera del INA.

Esta efeméride fue establecida en 1996 y desde entonces, el 
segundo viernes de octubre está destinado para dicha celebra-
ción: En este día se hace un tributo a este alimento tan impor-
tante para la humanidad debido a los grandes aportes que tiene 
para la salud, y a lo largo del tiempo hemos visto que ha pasa-
do de la restricción, a su promoción y posterior recomendación, 
todo derivado de los estudios que se han realizado, comproban-
do que el huevo es hoy un alimento básico para todo el mundo, 
comentó el Lic. Rodolfo Valadez.

Al respecto, el director del INA destacó que México es el 
mayor consumidor de huevo a nivel mundial, representando 
un promedio de 23 kg por persona y resaltó la importancia de 

Yucatán.

EL ALIMENTO DEL FUTURO, HOY

Por su parte, la Dra. Teresa Rull habló acerca de la importan-
cia nutrimental de este alimento gracias a su proteína de alta ca-
lidad, resaltando que son las más absorbibles de origen vegetal 
tan sólo por debajo de la leche materna.

El huevo hoy ya es considerado como el alimento del futuro 
no solamente por su calidad proteica, la cual hay que promover 
mucho ya que en un solo producto tienes una gran densidad de 
nutrimentos y antioxidantes, sino que además va a ser sostenible 
en cuanto al cuidado del medio ambiente, dijo la nutrióloga y 
consejera del INA.

Asimismo, aclaró la importancia de consumir el huevo en-
tero, pues afirma que existe evidencia científica de que la yema 
no sólo no es perjudicial para la salud, sino que además tiene 
un valor nutricional altísimo que estaríamos negando a nuestro 
cuerpo en caso de quitarla.

El huevo completo tiene 13 vitaminas y minerales, ¡y la ma-
yoría está en la yema! Allí se encuentran antioxidantes valio-
sísimos como la luteína, la zeaxantina y la colina, entonces si 
nosotros retiramos la yema nos vamos a perder la mitad de la 
proteína, además del resto de nutrientes, por ello ha sido un error 
promover que sólo se consuma la clara, recalcó la Dra. Tere Rull.

Sabor y salud en un solo alimento

Yucatán para el sector, pues aquí se genera cerca del 5% de la 
producción nacional. De igual manera, subrayó el hecho de que 
México genera huevo de calidad excepcional y, con sus 2.9 mi-
llones de toneladas producidas al año, es una industria práctica-
mente autosuficiente.

LA CALIDAD PERDURA

La calidad del producto está muy regida y muy vigilada –
añadió don Jorge Puerto Cabrera-, nosotros estamos monito-
reados por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria (SENASICA) tanto en la cuestión de enfermeda-
des como en la calidad; nosotros les damos muestras y ellos ana-
lizan que no tengan residuos tóxicos ni nada que pueda influir 
negativamente en la salud humana.

Dicha calidad se puede palpar en la mayoría de tiendas y 
supermercados, pues hace mucho tiempo la gente tenía que 
seleccionar el huevo entre rotos, sucios y cartones manchados, 
en cambio hoy encontramos un buen producto que compite de 
manera sana por tener buen precio y mejor calidad.

Nuestro principal detalle ahora es hacia adentro del sector, 
trabajando en tres ejes: honradez, servicio y calidad; actual-
mente somos varios competidores en Yucatán y todos están de 
acuerdo en que la calidad debe prevalecer por encima de todo, 
pues hay un dicho que dice “la calidad perdura y el precio se ol-
vida”, enfatizó el presidente de la Asociación de Avicultores en 

Respecto al estado más aprovechable del huevo, la experta 
señaló que no hay que satanizar ninguna preparación ya que lo 
único que se requiere que su cocción esté alrededor de los 63°C 
para obtener todos sus nutrimentos. Así también, enfatizó que 
todos los tipos de huevo son iguales nutrimentalmente hablan-
do, pues las variantes del color responden más a un asunto de 
especie y no de valor proteico. 

Y en cuanto a la cuestión microbiológica –continuó-, son 
nuestras manos las que pueden contaminar una pieza de huevo, 
pues es un mito alberga salmonela cuando está crudo, sólo una 
pieza entre 20 mil puede tenerla, pero la mayoría de las enferme-
dades responden más a un asunto de falta de higiene, de no usar 
aceite limpio, o de no manejar el huevo correctamente.

Al pedirle algunas recomendaciones sobre el uso del huevo, 
la Dra. Rull hizo hincapié en que debe estar refrigerado ya que 
eso prolonga al doble su tiempo de vida, amén de que no debe 
tener cambios de temperatura que provoquen que se humedez-
ca y dañe la membrana. De igual manera, en cuanto al lavado 
del huevo, informó que debe ser únicamente con agua, en se-
gundos, y para utilizarse de manera inmediata ya que, si se moja 
y se almacena para después, se genera humedad y provoca lo 
anteriormente mencionado.

Así que ya lo saben, ¡vamos a comer huevo con toda la con-
fianza del mundo! Un alimento que durante mucho tiempo era 
una suerte de villano al que se prefería evitar y ahora es el gran 
aliado de la salud de las personas.

EL MILAGRO DEL HUEVO
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Especial Rural MX 

La búsqueda por la sustentabilidad está 
transformando al mundo de los negocios, 
situación que puede producir cierta inquietud, 
aunque también se presenta como una entrada 

a nuevas oportunidades y vías de crecimiento. Con este 
precedente, HSBC México (junto con la firma EY), presentó 
una iniciativa para reconocer a aquellas empresas que 
tienen un compromiso real por generar un impacto 
necesario para desarrollar una revolución sostenible: los 

Premios Elis (Empresas Líderes en Innovación Sustentable).

Recientemente, Abarrotes Dunosusa formó parte de la 
segunda edición de la ceremonia del Premio Elis, en la cual 
participaron 291 estrategias, entre las que Dunosusa desta-
có con una mención honorífica por su programa “Mujeres 
mayas preservando a las abejas sin aguijón”, dentro de la 
categoría especial “Mujeres al Mundo”. 

Esto responde al esfuerzo que Abarrotes Dunosusa ha 
venido realizando a través de su programa Primero el Plane-
ta, el cual cuenta con siete líneas de acción:

• Uso de energía solar
• Tratamiento de aguas residuales
• Reciclaje de residuos
• Disminución de bolsas plásticas
• Sensibilización, cultura y educación medioambiental
• Reforestación de áreas verdes
• Preservación de la abeja melipona

A raíz de esta última línea, en 2021 crearon el programa 
“Mujeres mayas preservando a las abejas sin aguijón”. 

Actualmente estamos en una etapa de convocatoria. 
Tenemos una alianza con la Secretaría de las Mujeres del 

Gobierno de Yucatán, mediante la cual, a través de ellas no-
sotros buscamos grupos de mujeres vulnerables en pobla-
ciones del estado a las cuales podamos ofrecerles el proyec-
to. En este proyecto nosotros les enseñamos a trabajar con 
diferentes especies de abejas sin aguijón, justo para preser-
var estas especies, pues son parte fundamental de los eco-
sistemas, comentó en amena charla la Bióloga Yosari Chio, 
coordinadora de preservación ambiental de Dunosusa.

Además de la protección de las abejas sin aguijón, Yosari 
agrega que con este programa buscan empoderar a las mu-
jeres de manera económica y personal: Hoy, ya no son unas 
mujeres vulnerables del interior del estado, hoy son meli-
poniculturas, son mujeres que confían en que pueden sa-
lir adelante por ellas mismas, que pueden tener un ingreso 
económico para su familia, y yo creo que eso es un impacto 
también muy fuerte en nuestro proyecto.

Las mujeres que forman parte de este programa reciben 
un constante acompañamiento, primero a través de una se-
rie de capacitaciones, luego con el respectivo seguimiento 
mensual, así como los asesoramientos y apoyos: Nos gusta 
acompañarlas en su proceso, ¡es por eso que hemos tenido 
este éxito! Además, nuestros grupos no sólo siguen traba-
jando, sino que han incrementado sus colmenas, finalizó 
Yosari. 

Pioneros en el uso responsable de bolsas

Por su parte, Juan Manuel de Atocha Morales Sansores, 
director general de Dunosusa, subrayó que todas y todos 
deberíamos tener una participación activa en el cuidado de 
esta casa de todos llamada Tierra, y lo que pretenden con 
este tipo de acciones es motivar a que se sume la mayor 

cantidad de gente a poner su granito de arena, sin importar 
si son empresas, organizaciones o sociedad civil, pues al fi-
nal todo va a sumar para el planeta.

Y es que otra medida que ha caracterizado a Dunosusa 
es el cobro de las bolsas de plástico, algo que, si bien en 
algún punto resultaba polémico para algunos sectores, res-
pondía a una medida adelantada a su tiempo: Desde su fun-
dación con Don Gustavo Ricalde, siempre hemos cobrado 
las bolsas de plástico, una idea que en realidad nació como 
una protesta y una forma de crear conciencia sobre darles 
un manejo responsable, hacerlas reutilizables, e incluso que 
incentive a disminuir su uso, confirmó Juan Manuel.

Nuestro compromiso es constante y permanente. Por 
ejemplo, cuando plantamos un árbol, verdaderamente lo 
adoptamos: le hacemos la poceta adecuada, le ponemos 
los nutrientes y lo acompañamos hasta que pueda valerse 
por sí mismo. Vamos a seguir trabajando en tener una res-
ponsabilidad con nuestro planeta y ojalá podamos inspirar 
a más gente a hacer lo mismo, finalizó el director general 
de Dunosusa.

Construyamos juntos un impacto duradero en el medio 
ambiente y en nuestras comunidades, para crear un futuro 
más verde y equitativo. 

Mujeres mayas y abejas sin aguijón
El impacto de Dunosusa en la comunidad

Con Abarrotes Dunosusa:
¡Primero el Planeta!
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Los paisajes de cuentos 
de hadas sí existen, 
sólo que sin criaturas 
fantásticas o espíritus 

místicos que únicamente el vien-
to, el agua o los árboles logran 
percibir; no, eso queda para los 
libros de los Hermanos Grimm.

En su lugar hay milpas colma-
das de sabiduría con verdes hile-
ras de cultivo; flora y fauna salvaje 
que pasea -y en algunos casos 
“zopilotea”- los sembradíos; y en 
medio de todo esto, están los mil-
peros que se encargan de custo-
diar este agreste ecosistema: un 
monumento a la identidad de las 
comunidades agrícolas y un lega-
do milenario en constante estado 
de preservación.

Los milperos, o productores de 
maíz, son los “magos” de este pano-
rama tangible. Se encargan de cuidar 
los campos y cosechar el maíz, ya que 
para ellos, es mucho más que un pro-
ducto: es una forma de vida, una ga-
rantía alimentaria y una conexión con 
sus raíces ancestrales. 

Aunque, es importante destacar 
que el maíz debería ser un tema que 
nos interese a todos; esto porque es 
el alimento más importante de la gas-
tronomía mexicana. Forma parte de la 
cultura antigua del país, y su presen-
cia en la dieta de los mexicanos data a 
miles de años atrás. 

Por lo tanto, la relevancia del maíz para el país y para los milperos 
no se limita a su valor cultural y sentimental, sino que también es una 
fuente de seguridad y soberanía alimentaria. 

Pues he aquí la historia verídica del grano sagrado; que sin necesidad 
de rendirle culto ahora conoces la trascendencia de su consumo que, 
además de promover la economía comunitaria, impulsas la preservación 
de las milpas y sus frutos: el legítimo paisaje de “cuento de hadas” del 
entorno real.

Por Ana Laura Preciado

1918



Por José Luis Preciado

A Luis Villanueva, vecino de Tixkokob, el Tren 
Maya le cambiará la vida junto a todos los que 
colindan con el paso, y cree, como todas estas 
personas, que les permitirán subir y ofrecer sus 

artesanías, comida y algunas otras mercancías; además, 
tendrán consideraciones especiales en pasajes. 

Ese es el común denominador de la región tocada por 
la obra del Tren Maya; cada una de las personas con las 
que conversé se expresó de manera similar, signo de que 
por ahí han pasado a “evangelizarlos” sobre las bondades 
del proyecto: ¿Cómo no vamos a estar de acuerdo con el 
progreso y desarrollo de Yucatán?, reaccionan Don Fernan-
do Dzul y Pedro Cámara. Ambos engordan marranos en 
una granja y su propiedad está muy cerca al lugar donde 
pasará el tren: Estos terrenos no valían nada hasta antes 
del proyecto, ahora si tienen valor, aunque no pensemos en 
vender. Estamos al paso. 

Circo “Charalito”

Richard Chimal, uno de los propietarios del circo “Cha-
ralito”, también festeja el paso del tren en Tixkokob. Con 
los ingresos económicos de los trabajadores de la zona, la 
taquilla ha subido: Se siente un poder adquisitivo; acuérde-
se de que nosotros, los cirqueros, no somos de primera ne-
cesidad, así que mirar a más gente acudiendo a las funcio-
nes los días jueves, viernes, sábado y domingo es alentador. 
Los circos vienen de una racha perdedora que se acrecentó 
con la pandemia, así como la ausencia de animales en las 
funciones.

El Tren Maya es la obra más emblemática y costosa 
de la administración que encabeza Andrés Manuel López 
Obrador, y en Yucatán, el gobernador Mauricio Vila se su-
bió inmediatamente al proyecto desde el minuto uno de 
su gestión.

Vila entendió que no puede haber oposición a tamaña 
inversión; la más grande de este país y que atraviesa a Yu-
catán desde el poniente hasta el oriente, dejando a su paso 
toda una transformación: para bien, con respecto a derra-
ma y empleo; y para mal, en materia medio ambiental.

 
En la parte laboral, el Tren Maya se llevó a toda la gente; 

la mano de obra constructora, al verse requerida y mejor 
pagada, abandonó a las empresas locales, dejando en gra-
ve compromiso los proyectos de vivienda e infraestructura 
planeada, así como la escasez de materiales. Se le tiene 
que pagar más a la gente, y aún así nos faltan trabajadores 
y expertos en oficios, tablarroca, plomeros, electricistas, 
etcétera. 

Se disparó el costo en más de un 150%

Según el periódico El Economista, el costo del Tren 
Maya, de acuerdo a los contratos ya asignados en cuatro 
tramos y las previsiones presupuestales contenidas en las 
manifestaciones de impacto ambiental de los otros tres 
tramos asignados al Ejército, asciende a una cantidad de 
299,367 millones de pesos, es decir, 150% más del monto 
original proyectado, que era de 120,000 millones.

De la inversión total, la Secretaría de la Defensa Nacio-
nal (Sedena) ejercerá 183,870 millones de pesos, corres-
pondientes a los tramos 5, 6 y 7 del gran proyecto federal.

El Tren que se llevará el rezago
 
Las estaciones del Tren Maya, en torno a Mérida, es-

tarán en Poxilá, municipio de Umán, y la gran estación de 
Mérida que estará en la comisaría de Teya (muy cerca de 
Mérida). Allí se encontrará la conexión hasta La Plancha vía 
IE-Tram, así como el taller general del Tren Maya. También, 
ahí mismo se les dará mantenimiento a todas las instala-
ciones de los 1500 km de recorrido.

No pierda de vista a Izamal, ya que tendrá todo un de-
sarrollo y es una parada turística importante. Es donde se 
ubicará la última estación del tramo tres del Tren Maya y la 
primera estación del tramo cuatro; Valladolid será otro de 
los grandes paradores turísticos y hoteleros. 

Mientras llega el Tren Maya, la gente hace planes y sue-
ña con mejores ingresos, vialidades, conexión y hasta con 
la posibilidad de vivir de lo que genere este proyecto. De 
entrada, sienten que ya los sacaron del olvido.

Fernando Dzul Coba
Luis Villanueva
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Por Ana Laura Preciado

No se cómo ni cuando pasó, pero un día mi perrita pidió subirse a la hamaca 
conmigo. Con reticencia la abracé y acosté sobre mi pecho para acurrucarme 
con ella, pero sucedió lo que temía: no aguantó mucho tiempo porque por 
su desesperación de librarse de mis garras, terminó enredando las suyas en 

los hilos.

Mi pobre hamaca, ahora deshilachada, nos escupió a ambas al suelo para seguir jugan-
do y conviviendo; en realidad, durante estos tiempos de calor abrasador, el piso de la casa 
es el lugar más frío que existe, así que al final de ese día, mi perra, la hamaca y yo salimos 
ganando.

Pero la hamaca es un modo de vida, un hábito, un costumbrismo yucateco que por 
décadas hemos acuñado y transferido de generación en generación; desde muy pequeños 
nuestras cunas son prácticamente hamacas con amarres a los costados, para evitar una 
desafortunada caída. 

A lo largo de los años, nuestra existencia yucateca viene acompañada siempre con una 
hamaca y ahora los perritos se han sumado a esta tradición… Ya que lo pienso mejor, es 
posible que mi mayor confidente en esta vida sea la vieja hamaca rosa de mi cuarto y mi 
sonriente perrita malix. 

En la actualidad, mi perrita es mi más grande compañía, y asumo que por verme una 
vez más tan plácida y relajada durmiendo en una hamaca, fue que pidió nuevamente su-
birse conmigo. En esta segunda ocasión se permitió descansar y creo que experimentó 
tanta paz que se durmió.

Últimamente la perrita corre hacia mí cada que me ve en la hamaca, hasta que llegó 
la ocasión en que ella, por decisión propia, pidió subirse, aunque yo no estuviese en ella.

Hoy ya no es el suelo, ni el sofá, o siquiera la cama, es la hamaca el sitio predilecto de 
mi perrita y un espacio seguro, fresco y confortable. Es impresionante que las estampas 
yucatecas de los bebés, jóvenes y adultos, conviviendo y durmiendo en una hamaca, ahora 
haya traspasado hacia los perros, gatos y tanta mascota tenga uno viviendo en casa.

Pensándolo bien, la presencia de mi perrita, y de cualquier animalito doméstico en la 
hamaca, va más allá de una mera coincidencia. Simboliza el estrecho vínculo entre los se-
res humanos y los animales, una relación que se entreteje con nuestra cultura. Los perritos 
yucatecos, con su efervescencia, han encontrado en cientos de yucatecos, una verdadera 
familia, y en las hamacas de sus dueños, unas inesperadas pero acogedoras camas volado-
ras de descanso y bienestar. 

Al observar a mi perrita gruñir suavemente para llamar mi atención y subirla a la hama-
ca, sé que ha llegado la hora de tomar una larga y tendida siesta.

Para Yucatán la hamaca, y para los yucatecos… una buena siesta, y a nuestro lado un 
fiel malixito.

Los perros
yucatecos 

Los verdaderos compañeros de siesta en las hamacas
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Especial Rural MX

El municipio de Dzilam de Bravo recibió el fuerte 
impulso del Gobernador Mauricio Vila Dosal para 
incentivar la actividad pesquera y turística con 
la entrega de motores para lanchas que brindan 

tours turísticos y apoyos del programa Peso a Peso Acuícola, 
promoviendo la llegada de más turistas y, con ello, mayor de-
rrama económica y generación de más empleos.

Acompañado del alcalde anfitrión, Daniel Armando He-
rrera Rivera, el Gobernador indicó que se están entregando 
los apoyos a quienes más lo necesitan y el objetivo es conso-
lidar a Dzilam de Bravo como un municipio turístico en el que 
cada vez reciban más turistas que dejen derrama económica 
para las familias.

Vamos a seguir haciendo los cambios que Yucatán nece-
sita y que sea un estado que crezca de abajo hacia arriba. 
La prioridad del Gobierno es apoyar a la gente más pobre, 
que más lo necesita, la gente del campo, los pescadores, los 
trabajadores turísticos, pues eso es lo que les va a permitir 
mejorar la calidad de vida de sus familias y eso es lo que que-
remos, que vivan mejor, aseveró Vila Dosal.

Tras agradecer al Alcalde el trabajo coordinado, el Gober-
nador recordó que, el programa Peso a Peso originalmente 
era sólo para agricultores y ganaderos y ahora está a disposi-
ción de las y los pescadores; además de que les agradeció por 
trabajar en equipo para levantarse de las afectaciones por el 
paso de tormentas tropicales, esfuerzo en el que el Gobier-
no estatal apoyó con los materiales y los pescadores con la 
mano de obra para levantar el muelle.

Acerca del programa Peso a Peso acuícola, el titular de la 
Secretaría de Pesca y Acuacultura (Sepasy), Rafael Comba-
luzier Medina, explicó que, con un esfuerzo de 6 millones de 

pesos, se estará beneficiando a más de 650 hombres y muje-
res del mar con la entrega de insumos, herramientas y equi-
pos que impulsen su actividad como refacciones para motor, 
artes de pesca, elementos de comunicación y geolocaliza-
ción, salvavidas, acumuladores, mallasombras, entre otros.

Para impulsar la actividad turística, el Gobierno del Esta-
do mejoró la infraestructura con la reparación de 34 muelles 
de uso mixto, es decir, para pesca y turismo, así como la re-
construcción del muelle de atraque de 50 metros en forma de 
“t” y el sendero de 200 metros hacia el cenote “Elepetén”, in-
cluyendo el redondel y la palapa turística; así como se instaló 
un columpio de madera en Punta Arenas. Todo esto, a través 
de una inversión de 1.7 millones de pesos.

Asimismo, se respaldó a 27 trabajadoras y trabajadores 
con la adquisición de motores marinos para paseos turísticos 
con una inversión de poco más de 4.8 millones de pesos, con 
lo que se fomenta la innovación y diversificación de produc-
tos, servicios y actividades fundamentales para mejorar la 
competitividad del puerto y la atracción de turistas y visitan-
tes. En total, se beneficiaron a 250 personas.

Estas acciones se complementan con el Programa Integral 
de Capacitación y Competitividad Turística y el de Desarrollo 
de Productos Turísticos de Nuevos Segmentos de Mercado, a 
través de los cuales se impartieron 2 cursos de capacitación 
de “Manejo higiénico de alimentos” y “Profesionalización en 
el servicio” a 46 personas del sector para una mejor atención 
a los visitantes.

También, se entregó a una cooperativa de Dzilam de 
Bravo equipamiento como 10 gorras, 2 binoculares, 2 radios 
portátiles, 35 chalecos salvavidas, 20 jerseys de pesca, panta-
lones desmontables y 2 kayaks.

DAN IMPULSO A PESCADORES
DE DZILAM DE BRAVO
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