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El mes de septiembre de este año trae consigo una atmósfera de 
cambios significativos en todo el estado, pues nos encontramos en 
plena transición gubernamental, con los nuevos ayuntamientos ya 
instalados y a la espera del cambio de los gobiernos estatal y federal 
en octubre. Este proceso, como cada seis años, genera expectativas 
y esperanzas en torno a los nuevos liderazgos y políticas que guiarán 
el desarrollo de nuestras comunidades rurales, que son el corazón 
productivo y cultural de Yucatán.

En Rural MX, entendemos que el campo no es sólo tierra y 
trabajo; es también tradición, identidad y futuro. En esta edición, 
exploramos temas fundamentales que resaltan la importancia de 
nuestra vida rural y los desafíos que enfrenta en este periodo de 
cambios, tal como lo hacemos en nuestro artículo sobre el pulpo 
maya, una especie que además de impulsar la economía pesquera, 
también está profundamente arraigada en nuestra cultura, siendo 
más allá de una una fuente de ingresos para muchas familias 
yucatecas, un símbolo de la riqueza natural que nos rodea, y cuya 
sostenibilidad debemos garantizar para las generaciones futuras.

También reflexionamos sobre el programa “Veterinario en tu 
Rancho”, una iniciativa que ha sido un pilar para el bienestar de 
los animales de trabajo y producción en nuestras zonas rurales. 
Este esfuerzo ha transformado la manera en que los pequeños 
productores cuidan de su ganado, mejorando su productividad y 
calidad de vida. En este tiempo de transición, es crucial que existan 
programas que tengan un impacto directo en la economía rural y 
la vida diaria de agricultores, criadores, pescadores y toda el área 
productiva del sector.

Dedicamos además un espacio al Día Mundial de la Agricultura, 
una fecha que nos invita a reconocer la labor incansable de quienes 
trabajan la tierra, pues no es solamente una actividad económica, 
es el sustento de nuestras comunidades y la clave para la seguridad 
alimentaria de nuestro estado y país. En este contexto de cambio, es 

Portada Septiembre
Pulpo Maya

importante seguir apoyando al sector 
agrícola y garantizar políticas que 
promuevan su desarrollo sostenible.

Esta edición de Rural MX busca ser 
un reflejo de la importancia de nuestras 
raíces rurales y una invitación a seguir 
valorando el campo, su gente y sus 
tradiciones. La transición que estamos 
viviendo no sólo implica nuevos 
gobiernos, sino nuevas oportunidades 
para fortalecer lo que nos hace únicos.

#UnCampoParaInvertir
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Especial Rural MX

E l optimismo y la pasión por la agricultura se en-
trelazan en la figura de Wilmer Manuel Monfor-
te Marfil, un ingeniero agrónomo que nos pla-
tica su historia. Wilmer es un productor que se 

encuentra en el Rancho El Chaparral, ubicado en la entrada 
a Sucilá, municipio conocido por ser la cuenca lechera de 
Yucatán desde hace muchos años.

Nuestra conversación comienza con Wilmer compar-
tiendo que su conexión con el campo se remonta al año 
1985. Después de terminar su carrera, incursionó en dife-
rentes actividades para reunir el dinero suficiente y com-
prar un pedazo de tierra, que adquirió de un pariente y, 
actualmente, su rancho abarca unas 33 hectáreas de tierra, 
de las cuales 30 se utilizan para el sistema de riego y las 
otras 3 conforman el casco del rancho.

En El Chaparral, la diversidad es la clave de la produc-
ción. Con entusiasmo, Wilmer habla sobre la presencia de 
vacas lecheras, cerdos pelones, cabras, conejos, gallinas y 
además de borregos Dorper y de la producción de huevos 
de gallina de patio. Lo más destacable es que toda su fami-
lia se encuentra involucrada en este emprendimiento, que 
es un apoyo invaluable y la clave de éxito para este rancho.

Wilmer reflexiona sobre el tiempo y el esfuerzo que se 
deben invertir en el campo, lo cual es un factor fundamen-
tal para observar una mejoría económica. Antiguamente, 
cuando el campo era un área productiva atractiva, la gente 
vivía allí y no existían horarios. Los dueños estaban presen-
tes en todo momento, atendiendo cualquier eventualidad, 

UNA PORCIÓN DE TIERRA UBICADA EN
LA CUENCA LECHERA DE YUCATÁN
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como el parto de una vaca o una cerda; sin embargo, en la 
actualidad, la gente se ve influenciada por la modernidad 
y se dedica a otras actividades, lo que limita su tiempo en 
el campo.

El productor destaca que cuanto más tiempo se le de-
dique al campo, más oportunidades de éxito se presenta-
rán y, por otro lado, resalta el poder de las redes sociales 
para dar a conocer su trabajo y atraer a nuevos clientes que 
recomiendan sus productos de calidad.

La familia desempeña un papel vital en el proyecto. Sus 
cuatro hijos, Guillermo, Manuel, Beto y Francisco, están 
involucrados en diferentes aspectos que complementan y 
agilizan el flujo de trabajo dentro del rancho. Con 33 hec-
táreas de terreno y otras dos parcelas aparte, Wilmer y su 
familia se esfuerzan constantemente para mantener el cre-
cimiento y la integración de su emprendimiento.

El entrevistado relata que la planificación de activida-
des agrícolas depende en gran medida del clima y las es-
taciones. 

Wilmer comparte con nosotros las claves del éxito en 
este negocio: trabajo duro, buena administración y la bús-
queda constante de un mercado; la venta de quesos, en 
particular, agrega valor a sus productos y les permite obte-
ner una rentabilidad mayor. También, menciona que mane-
jan una cadena de valor interna y emplean a alrededor de 
25 personas en su rancho.

UNA PORCIÓN DE TIERRA UBICADA EN
LA CUENCA LECHERA DE YUCATÁN
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Asimismo, nos habla sobre la expansión de su nego-
cio, pues han logrado vender sus productos en diferentes 
lugares, desde Valladolid hasta Mérida, Tulum, Playa del 
Carmen, Cancún y la Ciudad de México, donde envían sus 
productos de cerdo y queso.

A pesar de las dificultades y los cambios en la produc-
ción de leche en Sucilá, Wilmer continúa con determina-
ción. Recuerda una época en la que producían 12,000 litros 
de leche diarios, aunque en la actualidad la cifra se ha re-
ducido a alrededor de 4,000 o 5,000 litros; no obstante, 
sigue siendo una producción destacada en el estado.

Wilmer aprovecha esta oportunidad para dirigirse a 
otros productores y les anima a no rendirse, instándolos a 
enamorarse del campo, a involucrar a sus familias y apro-
vechar las oportunidades que este sector ofrece. Declara 
que es una verdadera lástima ver a jóvenes capacitados 

buscar empleo en otros sectores cuando tienen tierras dis-
ponibles y sostiene que el campo es una gran oportunidad 
y un generador de empleo importante, ya que cuando éste 
prospera, todos se benefician; pero si los jóvenes se alejan 
de las actividades primarias, la tierra deja de ser tan fruc-
tífera.

La historia de Wilmer Manuel Monforte Marfil es mues-
tra de la importancia del trabajo arduo, de aprovechar al 
máximo nuestro potencial agrícola, la participación de la 
familia y la búsqueda constante de oportunidades. Su de-
dicación para diversificar la producción y agregar valor a 
sus productos ha llevado a su negocio a alcanzar nuevos 
horizontes. 

Wilmer Manuel Monforte Marfil, Rancho El Chaparral
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EL PULPO MAYA
Por Francisco F. Gamboa

El pulpo maya, especie emblemática de la penínsu-
la, ha alcanzado un hito histórico al ser reconocido 
con la Indicación Geográfica (IG), convirtiéndose 
en la primera pesquería mexicana en obtener esta 

distinción. Esta declaración, publicada el pasado 23 de agosto 
en el Diario Oficial de la Federación, coloca al molusco en 
una categoría privilegiada como bien nacional, destacando 
su importancia en la economía, cultura y biodiversidad de la 
región.

¿Qué es una Indicación Geográfica?

Una IG es un reconocimiento legal que identifica produc-
tos originarios de una región específica, cuyas características, 
calidad y reputación están íntimamente ligadas a dicho lugar. 
Este tipo de distinción garantiza que los productos sean úni-
cos y auténticos, asegurando que sus métodos de produc-
ción, su sabor y sus características no puedan ser replicados 
en otra parte del mundo.

Para que un producto obtenga una IG, debe cumplir con 
tres criterios fundamentales:

1. Origen geográfico: El producto debe provenir de 
una región bien delimitada y reconocida.

2. Calidad o reputación: Las características distinti-
vas del producto deben estar asociadas a su lugar de origen.

3. Proceso de producción: Al menos una parte del 
proceso debe llevarse a cabo en la región específica.

El reconocimiento de la Indicación Geográfica no sólo 
protege el producto de la imitación, sino que también le 
otorga un sello de calidad internacional que impulsa su valor 
en los mercados globales.

Joya endémica reconocida internacionalmente
La singularidad

El pulpo maya, conocido también como Octopus maya, 
es una especie endémica de la península de Yucatán y se 
distingue fácilmente de otros tipos de pulpo. Una de las ca-
racterísticas físicas más notables es la presencia de un oce-
lo, una mancha oscura y redonda debajo de cada ojo que le 
ha ganado el nombre común de “pulpo de cuatro ojos”; sus 
tentáculos, más cortos y gruesos que los del pulpo común, 
también lo hacen reconocible.

De color rojo intenso, el pulpo maya puede alcanzar una 
longitud de hasta 130 cm. Su carne es apreciada por su de-
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EL PULPO MAYA
en los pueblos costeros de Yucatán, quienes han aprendido 
a respetar los ciclos naturales del animal y a emplear técni-
cas de captura sostenibles que garantizan la preservación del 
ecosistema marino.

La pesca sostenible, además de mantener el equilibrio 
ecológico en la región, también asegura que las futuras gene-
raciones puedan continuar con esta actividad económica. Las 
técnicas empleadas respetan los tiempos de reproducción 
del pulpo, reduciendo la sobreexplotación y promoviendo un 
uso responsable de los recursos marinos. Con la Indicación, 
estas prácticas sostenibles se ven reforzadas, ya que sólo el 
pulpo capturado en la península bajo estos criterios puede 
comercializarse con el sello de autenticidad.

El reconocimiento del pulpo maya con una IG no sólo ga-
rantiza la protección de su autenticidad, sino que también 
ofrece importantes beneficios económicos para la región. Al 
convertirse en un producto exclusivo, aumenta su valor en los 
mercados internacionales, lo que a su vez beneficia directa-
mente a las comunidades pesqueras locales.

Además, la IG abre las puertas a nuevas oportunidades 
comerciales y al fortalecimiento del turismo gastronómico, 
pues la gente que viene a Yucatán disfrutará del pulpo maya 
en sus diferentes preparaciones y también podrá conocer 
más sobre el proceso de pesca artesanal y las tradiciones que 
rodean este producto icónico de la península.

Un futuro prometedor

En resumen, el pulpo maya es un producto gastronómico 
de alta calidad, pero ahora es de igual manera un símbolo de 
identidad regional que conecta a las personas con su entorno 
y asegura un futuro más sostenible para todos.

Joya endémica reconocida internacionalmente

licado sabor y su suave textura, convirtiéndolo en un man-
jar sumamente versátil que se prepara de diversas maneras, 
desde parrilla hasta ceviche, en pastas, arroces, carpaccios, 
tacos, o acompañado de salsas variadas, incluyendo la popu-
lar receta de “pulpo en su tinta”.

Pesca sostenible y tradición

Uno de los factores más importantes detrás de la ob-
tención de la IG es el impacto positivo que tiene sobre las 
comunidades pesqueras locales. La pesca del pulpo maya ha 
sido una tradición transmitida de generación en generación 

11



VETERINARIO EN TU RANCHO
IMPULSANDO EL CRECIMIENTO GANADERO EN YUCATÁN
ESPECIAL RURAL MX

INNOVACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO 
TÉCNICO

El campo yucateco continúa 
evolucionando gracias a la 

implementación de proyectos innovadores 
que buscan mejorar la productividad de los 
productores rurales. Uno de los más 
recientes y exitosos es el programa 
“Veterinario en tu Rancho”, una iniciativa 
liderada por el gobernador Mauricio Vila, 
coordinado a su vez por la Secretaría de 
Desarrollo Rural (Seder), el cual ha sido 
clave para fortalecer la actividad ganadera 
en la región, logrando importantes 
resultados que mejoran tanto la 
rentabilidad como la sostenibilidad de los 
pequeños ganaderos.

El titular de la Seder, Luis Martín Oroza, 
presentó un informe detallado del 
proyecto, destacando cómo la asistencia 
técnica, capacitación y consultoría 
brindada por este programa ha permitido 
a los ganaderos acceder a servicios 
especializados que de otro modo no 
habrían estado a su alcance, lo cual ha sido 
crucial para pequeños productores que no 
cuentan con los recursos suficientes para 
contratar veterinarios o técnicos expertos.

Uno de los pilares de este proyecto ha sido 
la implementación de tecnología 
innovadora y el acompañamiento 
constante por parte de especialistas, lo 
que ha tenido un impacto directo en la 
mejora de los indicadores productivos. 
José Ramón Glory, director de ganadería, 
explicó que los pequeños productores han 
experimentado un aumento significativo 
en sus tasas de natalidad, con un 
incremento promedio del 25 al 30 por 
ciento en sus rebaños. Este avance es el 
resultado de una mejor atención y cuidado 
de los animales, lo que a su vez se traduce 
en una mayor producción y autosuficiencia 
en la gestión ganadera.

El aumento en la natalidad no sólo 
beneficia a los productores individuales, 
sino que también contribuye a la 
autosuficiencia y crecimiento sostenible 
del sector ganadero en el estado de 
Yucatán. Este impacto ha sido reconocido 
por los ganaderos y organizaciones locales, 
quienes han visto cómo sus esfuerzos se 
ven recompensados 
con un manejo más 
eficiente y 
rentable de 
sus hatos.

CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y 
APOYO INTEGRAL
En el informe, el director de ganadería 
destacó la importancia de contar con un 
programa integral como “Veterinario en tu 
Rancho”, el cual no sólo se limita a 
proporcionar servicios veterinarios, sino 
que también capacita a los productores en 
el manejo eficiente de sus recursos, 
asegurando así un mayor aprovechamiento 
de los mismos. Con este enfoque, los 
ganaderos reciben herramientas y 
conocimientos actualizados que les 
permiten enfrentar de mejor manera los 
retos de la ganadería moderna.

Además, el programa ha fomentado la 
colaboración entre diversas instituciones y 
organizaciones del sector rural. Durante el 
informe final, estuvieron presentes 
representantes de la Universidad 
Autónoma de Yucatán (UADY), la Unión 
Ganadera Regional del Oriente de Yucatán 
(UGROY), la Asociación de Criadores de 
Ganado de Registro de Yucatán, la Unión 
Ganadera Regional General de Yucatán 
(UGRGY) y el FIRA (Fideicomisos Instituidos 
en Relación con la Agricultura), así como 
funcionarios de la Secretaría de Agricultura 
y Desarrollo Rural (Sader) y el Servicio 
Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria (Senasica).

Así, el éxito de “Veterinario en tu Rancho” 
resalta la importancia de seguir 
impulsando programas que promuevan la 
innovación y el apoyo integral a los 
pequeños ganaderos, pues con el respaldo 
continuo de iniciativas como esta, los 
productores del estado tienen a su 
disposición las herramientas necesarias 
para optimizar sus procesos, incrementar 
su productividad y enfrentar con éxito los 
desafíos del sector agropecuario en 
Yucatán.
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Por Ma. Isabel Juárez

La abeja melipona es una especie sin aguijón que 
era considerada como sagrada para los antiguos 
mayas, cuya miel, propóleo, polen y cera tienen 
gran valor nutricional y medicinal. En Maní, des-

de hace más de 25 años la Escuela de Agricultura Ecológica 
U Yits Ka’an se encarga de realizar trabajos de preservación 
de esta abeja. Por eso, nos dirigimos hasta “el lugar donde 
todo pasó” y allí fuimos recibidos por su director, el P. Luis 
Quintal Medina.

Oriundo de Sisal, pasó ahí toda su juventud hasta que 
se fue a estudiar al Seminario, donde se ordenó como sa-
cerdote en 1983: Después de cinco años vine a Maní y jun-
to con 13 sacerdotes vimos las necesidades de hacer una 
escuela de agricultura ecológica; éramos inquietos, medio 
rebeldes y medio de izquierda, un poco en contra del obis-
po. Fue así que fundamos U Yits Ka’an –que significa “rocío 
que cae del cielo”- con la intención de enseñar y rescatar la 

AL CUIDADO DE LA ABEJA SAGRADA
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milpa tradicional, la agricultura orgánica, la teología 
india, nuestro hablar maya y también salvaguardar a esta 
abejita, comenta nuestro entrevistado.

El Padre Luis, siendo párroco de Maní y director de la 
escuela, fue el encargado de recorrer varios pueblos para 
conseguir las colmenas; así, dicho proyecto de preserva-
ción comenzó con 30 jobones. Respecto a las diferencias 
entre éstos y las cajas de madera, nuestro entrevistado 
subraya que, a pesar de que las abejas sí producen miel 
dentro de las cajas, no se sienten a gusto porque son más 
calientes que los troncos.

Es como nosotros, que estamos acostumbrados a vivir 
en casa de paja, y si te dan una casa pequeña de cemento, 
no te sientes a gusto. Así le pasó a la abeja, estando acos-
tumbrada a una casa grande y fresca, le dieron de repente 
una cajita. Sin embargo, sí produce, pero lo adecuado es el 
jobón, que además es auténticamente maya, agrega.

Un poco de historia

Nuestro anfitrión relata que, durante tiempos preco-
lombinos, cada asentamiento de la península albergaba de 
3 mil a 5 mil colmenas, lo que habla de cuán importante fue 
para los antiguos mayas. Posteriormente, durante la colo-
nia, los españoles tuvieron mucho interés en su cera gra-
cias a su delicioso aroma y, anualmente se enviaban más 
de 30 mil kilos de cera desde Campeche a otros puntos de 
la Nueva España para la fabricación de velas.

Después empezó a decaer porque ya no se le daba la 
misma importancia, los viejitos ya no enseñaban a los jó-
venes, de tal manera que en 1915, cuando entra la Apis 
mellifera, la gente prefiere trabajar con ella porque produce 
mucho más, hasta 50 kilos, mientras la melipona produ-
ce a lo mucho un litro y medio al año, pero esta miel es 
maravillosamente curativa porque estas abejas solamente 
polinizan las plantas medicinales, relata.

Una medicina natural

Los antiguos mayas sólo usaban la miel y la cera –nos 
cuenta el P. Quintal-, pero gracias al Tecnológico de Méri-
da hemos visto que hay mucho valor por descubrir, como 
el propóleo, que sirve para fortalecer el sistema respirato-
rio, pero también para la ansiedad, la depresión, funciona 
como antioxidante y hasta cura el cáncer.

Por su parte, la miel de las abejas meliponas funciona 
para bajar la diabetes, para aliviar problemas de los ojos 
como cataratas o conjuntivitis, e incluso para quitar man-
chas y arrugas del rostro: Y lo otro fuertísimo es la miel con 
polen, sirve para reforzar el sistema inmunológico, cura la 
anemia y también el cáncer. Lo ideal sería que todos los 
yucatecos tuviéramos varias colmenas en casa y así no nos 
enfermaríamos de nada, añade.

El sueño de rescatar una antigua tradición

El Padre Luis menciona que su sueño es que muchas 
más personas se contagien de esto para incrementar la 
producción de esta miel e, incluso, se pueda lograr su ex-
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portación ya que hoy, la única exportable es 
la miel de la Apis mellifera, pues la FAO* no 
puede aceptar un producto como exportable 
si no hay una producción masiva: Ojalá más 
personas se animen a regresar a la tradición 
de nuestra cultura antigua de tener jobones 
en casa y así podamos vender toneladas al 
extranjero.

Me encanta estar acá. Me encanta la sole-
dad y ver el monte así, alto y bonito. Yo estoy 
100% dispuesto a enseñar al que quiera y gra-
tis. Ese es mi sueño, para que cuando yo me 
muera digan “él me enseñó a trabajar con las 
abejas”, finaliza.  

(*) Organización de la Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación.

ESCUELA DE AGRICULTURA
ECOLÓGICA U YITS KA’AN

Se localizan en el Km. 2 de la
carretera Maní-Dzán.

Ofrecen recorridos para conocer los
meliponarios, probar la miel, el polen y

convivir con las abejas.

Tienen venta de colmenas llenas de abejas,
a 5 mil pesos c/u, e incluye enseñanza.
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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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DÍA MUNDIAL DE LA  AGRICULTURA
UN MOMENTO PARA REFLEXIONAR Y ACTUAR
POR FRANCISCO F. GAMBOA

C

DESAFÍOS ANTE LA MODERNIDAD

REGRESAR A UNA AGRICULTURA 
SOSTENIBLE

ada 9 de septiembre celebramos el Día Mundial 
de la Agricultura, una fecha para recordar la 

importancia de esta actividad milenaria que nos ha 
permitido prosperar como civilización. Sin la 
agricultura, nuestras sociedades no habrían 
avanzado y nuestras mesas estarían 
vacías. Pero, más allá de la 
celebración, este día también nos 
invita a reflexionar sobre cómo ha 
cambiado la agricultura y lo que 
podemos hacer para que siga 
siendo sostenible.

Desde los primeros cultivos hasta las 
modernas máquinas agrícolas, la 
agricultura ha jugado un papel clave 
en la historia de la humanidad. En México, 
ha sido vital para nuestra autosuficiencia 
alimentaria y para conectar a las comunidades 
con la tierra; pues las generaciones anteriores 
sabían cómo cuidar el suelo y cultivar de 
manera que protegiera la biodiversidad y el 
equilibrio natural. Sin embargo, con el paso del 
tiempo, la agricultura ha evolucionado hacia 
modelos más industrializados.

La demanda de alimentos ha crecido con la 
población mundial, lo que ha llevado a que 
muchas formas de agricultura se vuelvan 
altamente tecnificadas y a gran escala y, 
aunque esto ha permitido alimentar a más 
personas, también ha tenido consecuencias 
serias. La agricultura industrial está ligada a 
la deforestación, al uso excesivo de 
fertilizantes y pesticidas, y a la pérdida de 
biodiversidad; los monocultivos, por 
ejemplo, agotan el suelo, lo que lo vuelve 
más vulnerable a enfermedades y plagas, 
además de reducir la diversidad de especies 
en los ecosistemas.

No podemos ignorar el papel de la 
agricultura industrial en el cambio climático, 
pues es responsable de una parte 
considerable de las emisiones de gases de 
efecto invernadero, lo que contribuye al 
calentamiento global. Además, en muchas 
regiones, la mala gestión del agua en las 
zonas agrícolas ha agravado la escasez de 
este recurso vital, problemas que no sólo 
afectan al medio ambiente, sino también a 
miles de millones de personas que 
dependen de la agricultura para su 
sustento.

Este Día Mundial de la Agricultura es un 
buen momento para recordar que la 
sostenibilidad no es sólo una palabra de 
moda, sino una necesidad urgente. Cultivar 
nuestros alimentos de manera responsable, 
protegiendo los suelos, el agua y la 
biodiversidad, es esencial para asegurar un 
futuro donde la agricultura siga 
alimentándonos.

Apostar por una agricultura más sostenible 
implica regresar a prácticas que respeten el 
ciclo natural, fomenten la biodiversidad y 
usen los recursos de manera inteligente. Es 
posible y necesario.

Este 9 de septiembre, te invitamos a 
reflexionar sobre cómo nuestras elecciones 
alimentarias pueden tener un impacto 
positivo en el planeta y a ser parte del 
cambio hacia un futuro más verde.
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¿Quién me vende un burro?
Necesito pagar una deuda histórica

Por José Luis Preciado

Cuando era gente de rancho, que no es lo mismo 
que ranchero, siempre soñaba con un caballo, 
de preferencia como el del Llanero Solitario; los 
veía bailar al ritmo de la banda, bien educados 

por un jinete que, la mayoría de las veces, terminaba borra-
cho y maltratándolo. 

Pensaba para mis adentros que cuando tuviese un caballo 
sería mi amigo, que hasta platicaríamos… pero me tocó en 
fortuna la herencia de un burro: un jumento flaco y fatigado 
por los años; quizás la edad le había permitido ganar pacien-
cia para aguantar mis pretensiones de que fuera un caballo. 

Cierta vez iba montado —iba decir a galope, pero aque-
llo era a paso tortuga—, rumbo al rancho de los mangos. Ahí 
estaban los más sabrosos de toda la comarca, desde el ataul-
fo hasta el manila; el sitio estaba retirado, así que había que 
armarse de paciencia, el regalo serían unos deliciosos man-
gos recién bajados desde las altas ramas. 

—¡Pásele m’hijo! —habló el encargado del rancho—, 
¿cómo está tu papá, Tanilo? 

—Muy bien, le manda saludos y me dijo que le dejara 
esta petaca que nos pidió para la pisca.

—Muchas gracias —carraspeó—. Ese tu papá, Tanilo, es 
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Y sí, los burros están en peligro de extinción. 
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el mejor petaquero de por acá. Sus petacas son de lo más fino 
y duradero —respondió ufano el guardián de los mangos y 
continuó—, aquí te doy el importe de la petaca y ve a bajar 
los mangos que quieras, yo invito. 

—Mil gracias—, respondí tomando el dinero e inmedia-
tamente me adentré en la huerta de mangos, cerca del río. 

No les había platicado que Tanilo, mi padre, hacía las me-
jores canastas de toda la región. Las ribeteaba con el cuero 
de las vacas que morían en los campos ganaderos; él apenas 
veía volar un zopilote y ya estaba rescatando la piel del gana-
do. Le servía para hacer tiritas y reforzar las petacas, así estas 
aguantarían las cargas de maíz o de calabaza. 

Tanilo era un hombre que tenía las manos de seda para 
tejer, cultivar y cosechar ricos tarros de miel. ¿Cuánto tiempo 
tarda uno en darse cuenta que vive con un artista o un arte-
sano?; solo mi hermano Félix heredó algo de eso. 

Disculpe la distracción y sentimiento, pero va de la mano; 
platicaba de los mangos y el burro, ahí hay una anécdota y 
metáfora. 

Llegué a la huerta y me trepé al árbol más prometedor y 
frondoso del cual colgaban unos mangos dulces y otros no 
tanto (ya los conocía muy bien). Allá, entre las ramas, co-
mencé a bajarlos despacio y los colocaba en un sitio; logré un 
montoncito considerable. 

Ahí voy otra vez arriba… en eso escucho al burrito comer-
se mi cosecha. Enojado, bajé a la tierra y tomé en la mano 
derecha un mango de mediano peso y lo lancé como en el 
béisbol. Tan mala la suerte que el mango cayó en medio de 
las patas traseras del animal, en su zona íntima. El borrico 
cayó derrengado abriendo desmesuradamente el hocico tra-
tando de buscar aire. 

Corrí a pedirle perdón, le tiré agua, le di de beber, traté 
de reanimarlo, hasta que le volvió el color y se puso de pie. 

—Gracias Dios mío —exclamé mirando al cielo cundido 
de mangos—; hasta se me olvidaron. 

Dicen que el burro es el animal más inteligente, incluso 
más que el caballo que es más nervioso. El burro es fiel, pa-
ciente, pero nunca olvida una afrenta. Esos datos los supe 
después; en aquella ocasión lo cargué de mangos, se dejó 
montar y me regresó sano y salvo a casa. 

No sé si el burro me recordó y me perdonó, pero a mi 
nunca se me olvidará aquello que me hizo moderar el carác-
ter, cuidar hasta el cariño y apreciar a los burros, y en general, 
a los animales; no es ninguna posición políticamente correc-
ta, yo así lo creo. Eso sí, los dejo ser animales.

Quedan pocos burros en México

No es una especie protegida.

Hasta el 2020 solo quedaban 300 mil burros en todo el 
país; se trata de una drástica caída del 80% en los últimos 
29 años, según la Asociación Burrolandia que cuida, prote-
ge y fomenta la cría de estas nobles bestias. Hay mucho que 
aprender de Colombia en este sentido, allí siguen siendo 
amos y señores de la carga. 

La cruza entre yegua y burro da lugar a la mula o macho; 
la del caballo y la burra no es recomendable, porque el resul-
tado es un animal un tanto débil y enfermizo que se llama 
burdégano o burreño; también ahí en Colombia han logrado 
mejores resultados.
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(FOTO: BURROLANDIA)
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MÉXICO Y GHANA POTENCIAN SU COMERCIO AGROALIMENTARIO

El pasado 23 de septiembre, México y Ghana dieron un paso significativo hacia el fortalecimiento de su cooperación 
agroalimentaria. Durante una reunión entre Lourdes Cruz Trinidad, coordinadora general de Asuntos Internacionales de la 
Secretaría de Agricultura, y Hajia Alima Mahama, embajadora de Ghana en México, se abordó la ampliación del comercio 
en productos clave como cacao, arroz, coco, yuca y maíz. Esta colaboración busca fortalecer la seguridad alimentaria, el 
desarrollo rural y generar oportunidades económicas en ambas naciones.

EL CAMPO EN  CORTO

SADER IMPULSA EL VALOR DE LA LECHE DE CABRA PARA COSMÉTICOS Y MEDICINAS

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) está promoviendo la valorización de la leche de cabra en la 
Comarca Lagunera, capacitando a pequeños productores en la elaboración de productos para las industrias cosmética y 
médica. Esta región, compuesta por cinco municipios de Coahuila y diez de Durango, se destaca como líder nacional en 
producción de leche de cabra, alcanzando 70,955,000 litros al cierre de 2023.

Coahuila contribuyó con 46,104,000 litros, mientras que Durango aportó 24,851,000 litros. 
Aprovechar esta producción representa una oportunidad para la creación de jabones y nuevos nichos comerciales, 

brindando productos de calidad y mayores ganancias para los productores.

Ghana, un socio comercial clave para México en África, 
busca aprender de la experiencia mexicana en la investiga-
ción del cocotero, un cultivo importante para su país; así, 
ambas naciones consideran formalizar su cooperación me-
diante un memorándum de entendimiento.

Para implementar estas iniciativas, se formará un grupo 
de trabajo que incluirá representantes de Ghana, AMEXCID, 
INIFAP y la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, 
equipo que definirá acciones y buscará financiamiento para 
proyectos de cooperación en el cultivo del cocotero.

El comercio bilateral, centrado en la exportación de ca-
cao, subraya la importancia de esta colaboración para for-
talecer los lazos comerciales y diplomáticos entre México y 
Ghana. La cooperación entre México y Ghana promete no 
sólo enriquecer el comercio agroalimentario, sino también 
fortalecer los lazos diplomáticos y comerciales entre ambas 
naciones.

La leche de cabra es rica en proteínas, vitaminas (A, D, 
B1, B2 y B12), y minerales como zinc y calcio, además de 
ofrecer aminoácidos esenciales beneficiosos para la piel. 
Investigaciones del INIFAP destacan que sus lípidos son fun-
damentales para la hidratación y prevención de la reseque-
dad cutánea. Las propiedades nutritivas de esta leche me-
joran el bienestar de la piel al facilitar el paso de nutrientes 
y agua a través de las células epiteliales.

Para impulsar esta iniciativa, el INIFAP está realizando 
talleres sobre la elaboración de jabones artesanales. La re-
ceta básica incluye 50 gramos de glicerina y 50 mililitros de 
leche cruda de cabra, creando jabones que se solidifican y 
empacan para su venta. Además, los productores pueden 
enriquecer sus jabones con esencias e infusiones de plan-
tas, ampliando así su funcionalidad y adaptabilidad a dife-
rentes tipos de piel. Esta estrategia no solo fomenta la inno-
vación en el sector, sino que también promueve el bienestar 
de los consumidores.
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CICY CELEBRARÁ EL DÍA NACIONAL DEL MAÍZ 2024

El 2 de octubre de 2024, el Centro de Investigación Científica de Yu-
catán, A. C. (CICY) llevará a cabo una Jornada de Actividades en conme-
moración del Día Nacional del Maíz. Este evento se realizará en el salón 
de usos múltiples del Jardín Botánico Regional “Roger Orellana”, ubicado 
en Chuburná de Hidalgo, a partir de las 19:00 horas.

Esta jornada tiene como objetivo fortalecer la revalorización de la 
milpa y el patrimonio biocultural de la región peninsular, al tiempo que 
se crea un punto de venta directo que incluirá la participación de peque-
ños productores de diversas regiones del estado. La celebración busca 
concluir las actividades conmemorativas del Día Nacional del Maíz y re-
saltar la importancia de este cultivo en la cultura y economía local.

El programa de actividades comenzará a las 09:00 horas con una 
bienvenida a cargo de LCC. Miguel Gibrán Román Canto como maestro 
de ceremonias. La jornada incluirá presentaciones sobre la importancia 
de las comunidades en la preservación del maíz, así como una conferen-
cia magistral, foros y la proyección del cortometraje “Petricor”.

Los asistentes también tendrán la oportunidad de participar en un 
recorrido por el Mercado de productos de la milpa maya, donde se ex-
hibirán y venderán productos locales. Este evento promete ser una ce-
lebración rica en cultura y conocimiento, subrayando el papel vital del 
maíz en la identidad y el patrimonio de Yucatán.



Por Ana Laura Preciado

Las ramas del mangle botoncillo se 
extienden lánguidas, pesadas por 
la plétora de frutos que tiene. Los 
cerebritos cuelgan de los troncos 

como pequeñas ideas desbordantes; con su 
forma parecida a un cerebro diminuto y un 
sólido color carmesí que nos reitera la tonalidad 
de un órgano.

Un poco más atrás los inmaduros asoman; 
esos botones verdes y frescos se ríen a escon-
didas de las mayores, los cerebritos maduros, 
quienes, aunque engreídos, no son los más sa-
bios de la naturaleza.

Su apariencia resplandece con la arrogancia 
de la juventud, y mientras se balancean suave-
mente, parece que disfrutan de su momento en 
la plena etapa de la paria, donde ningún otro ser 
vivo los toma en serio, creyendo ser los celado-
res del conocimiento de la costa. 

Pero, ¿realmente son tan inteligentes? Los 
cerebritos creen que sí, quizás porque su tena-
cidad les permite prosperar incluso en los suelos 
más salinos y difíciles, resistiendo las embesti-
das de las olas y los vientos que erosionan todo a 
su alrededor. Esta resistencia, más que su forma, 
podría ser lo que les confiere ese aire de supe-
rioridad.

Conforme el mangle envejece, su aparente 
inteligencia se va secando hasta quedar en un 
triste color café, signo de la senectud del fruto 
de un botoncillo y sutil vestigio de lo que algu-
na vez fue vitalidad. Este cambio cede su lugar a 
nuevos brotes.

Y así, en este ciclo infinito, los más jóvenes 
tomarán el relevo, volviéndose lo que una vez 
despreciaron y creyendo una vez más que lo sa-
ben todo, mientras las hojas siguen su silenciosa 
tregua con el tiempo.

Los cerebritos
#LoQueLaImagenCuenta
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