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L
as mujeres indígenas, pese 
a todos los obstáculos, ga-
nan cada vez más igual-
dad, se construyen ya sea 

a partir de un sueño constante 
que les guía a un destino o 
desde el coraje que las impulsa 
para pelear por esos espacios a 
los que no tenían acceso.

Cuando Rafaela tenía 24 
años soñó que recibía a un 
bebé recién nacido, vio sus 
manos manchadas de sangre 
y conoció por primera vez la 
experiencia de ayudar a una 
mujer a dar a luz.

Una vez que aceptó que ser 
partera era su destino, decidió 
comenzar su capacitación para 
aprender a atender a mujeres 
embarazadas, pero se enfrentó 
al mayor reto de su vida por-
que no sabía leer ni escribir, y 
en ese entonces hablaba única-
mente maya y no entendía el 
español; sin embargo, lo logró.

Desde la comisaría de Chum-
bec, en el municipio de Sudzal, 
Yucatán, Rafaela ha recibido 681 
bebés de manera tradicional.

Para Zendy Euan Chan, crea-
dora y directora de la cooperativa 
turística Xyaat, que se dedica a 
promover el turismo comunita-
rio en la zona maya de Quintana 
Roo, la mujer indígena tiene toda 
la capacidad para emprender y 
son las cuestiones culturales las 

que las limitan, “yo les digo que 
se atrevan”, asegura.

Nacida en el municipio de 
Lázaro Cárdenas, y radicada 
desde hace 22 años en Señor, 
Felipe Carrillo Puerto, Zendy es 
esposa y madre, pero sobre todo 
emprendedora. La mujer indí-
gena también puede desempe-
ñar diversos roles, menciona.

Ex diputada y primera mujer 
indígena en ser alcaldesa de un 
municipio en Campeche, Sonia 
Jacqueline Cuevas Kantún, calki-
niense, resalta la importancia de 
los pueblos indígenas no sólo en 
Campeche y la península de Yu-
catán, sino en todo México, pero 
destaca también que los gobiernos 
federales y estatales le han que-
dado a deber a los pueblos origi-
narios y por demás, a las mujeres.

Y ahí viene la parte que 
tampoco debemos dejar de 
apuntar: A las mujeres in-
dígenas se les debe una me-
jor forma de construirse con 
base en sus derechos y no 
en exigencias o discrimina-
ciones sociales, prejuicios y 
falta de reconocimiento.

Fátima Gamboa Estrella, co-
directora de Equis Justicia para 
las Mujeres, en el marco de que 
este 5 de septiembre que es el 
Día Internacional de la Mujer In-
dígena, destaca que un obstáculo 
para el acceso a la justicia es que 

las mujeres mayas no conocen 
sus derechos, no saben a dónde 
acudir o qué hacer para poner 
una denuncia de violencia y 
tampoco saben de las institucio-
nes que pueden ayudarlas.

“Existen campañas aisla-
das, esfuerzos municipales, 
esfuerzos, pero no hay una 
política de protección articu-
lada”, lamenta.

De acuerdo con el Centro 
Alternativo para el Desarrollo 
Integral Indígena, ocho de cada 
10 mujeres mayas han vivido 
alguna situación de violencia.

Además, 43 por ciento de las 
mujeres indígenas que están en 
prisión en México, lo está por 
temas relacionados con el cri-
men organizado, según revelan 
datos de la asociación Reinserta, 
y ello porque son manipuladas, 
presionadas, engañadas.

Este domingo, Día Inter-
nacional de la Mujer Indí-
gena, sirve para destacar el 
gran valor y lucha que gene-
ran en beneficio de nuevas 
generaciones, luchando desde 
sus comunidades y a veces en 
contra de ellas, para reforzar a 
las nuevas generaciones que 
construyen un mejor futuro, 
por ello La Jornada Maya pre-
senta este especial.

Pero también para evidenciar 
el rezago y desigualdad que viven.

Mujeres indígenas, en 
busca de reconocimiento

Las mujeres indígenas se construyen a partir de un sueño. Ilustración Sergiopv @serpervil
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Mayusa, la voz de los pueblos originarios 
desde el Congreso de la Unión
JOANA MALDONADO

CANCÚN

Mayusa Isalina González Cauich 
ocupó durante tres meses una su-
plencia como diputada federal 
por la vía plurinominal. Desde el 
Congreso de la Unión como mujer 
indígena después de abanderar la 
propuesta de la agrupación Muje-
res Sororas, describe su experiencia 
como “algo que no fue fácil” por el 
clasismo, racismo y discriminación 
al enfrentarse a un sistema social 
como mujer y como indígena; sin 
embargo, destaca su coraje para se-
guir sus ideales  e impulsar una 
agenda en materia de derechos hu-
manos “sin seguir una línea”.

Mayusa Isalina suplió en la Cá-
mara a la priísta Anilú Ingram Valli-
nes, quien pidió licencia para aten-
der asuntos de la dirigencia del Par-
tido Revolucionario Institucional en 
el estado de Veracruz, por lo que la 
quintanarroense, oriunda del muni-
cipio maya de Felipe Carrillo Puerto, 
ocupó la curul durante marzo, abril 
y mayo de este año. Su cargo fue 

gracias a las acciones positivas que 
deben aplicar los partidos políticos 
para favorecer la representación de 
grupos indígenas dentro de los 28 
distritos indígenas del país y muje-
res en la Cámara de Diputados.

“Ha sido bien interesante, sobre 
todo por el partido que me postula. 
Se dio la oportunidad de que Muje-
res Sororas a nivel nacional y estatal 
propusieran mi nombre para quedar 
en la lista y afortunadamente quedó 
(…) me postulan también a mi para 
esa cuota y se dio la oportunidad 
pues la propietaria tuvo que pedir li-
cencia, y es así como yo logró llegar 
a la Cámara de Diputados”, relata.

Mayusa González no tenía idea de 
que tendría que cubrir a la propieta-
ria de la posición de representación 
proporcional en la tercera circuns-
cripción electoral cuando recibió la 
llamada para pedirle que se presen-
tara a rendir protesta al cargo, fecha 
que coincidió con el 8 de marzo, Día 
Internacional de la Mujer. Para la 

joven activista, México es un país de 
por sí difícil para ser mujer y doble-
mente por ser indígena.

“Hay muchas suplantaciones, lo 
vimos en la jornada electoral que 
acaba de pasar, cómo se tuvieron 
que impugnar algunas candidatu-
ras que se auto inscribían como 
indígenas sin serlo; no es algo fácil 
también porque donde quiera en-
contramos clasismo, racismo, dis-
criminación”, afirma.

Destaca que tuvo una participa-
ción importante porque cuenta con 
los conocimientos y tuvo certeza de 
sus principios e ideales, por lo que 
se enfocó en temas de derechos hu-
manos. “Llegas y posicionas tu tema 
y además lo defiendes, luchas y no 
permites que te den una línea, tra-
bajas por lo que tú crees y tú puedes 
hacer estando en la máxima tribuna 
del país”, resalta.

Desde el primer día, Mayusa Iso-
lina, de 41 años, alzó la voz por las 
mujeres indígenas, por el derecho 

a vivir libres de violencia porque 
-afirma- también dentro de los pue-
blos indígenas está escondido el pa-
triarcado, el machismo. En su corto 
periodo como diputada presentó 
dos iniciativas relacionadas con la 
justicia indígena.

“Cada gran oportunidad que tuve 
de tomar la tribuna, de tomar el 
micrófono, fue para hacer ver esas 
desigualdades que hay cuando se 
trata de personas indígenas, en este 
caso de mujeres indígenas, hablando 
de feminicidios, desapariciones, vio-
lencias, de que las instituciones no 
están cerca de las comunidades in-
dígenas o quienes trabajan en estas 
instituciones no tienen sensibilidad 
en cuanto a la atención de acuerdo 
a su cultura o a sus creencias con el 
pleno respeto a su lengua, sin intér-
pretes”, sostuvo.

En este sentido, generó algunos ex-
hortos para instar a la autoridad judi-
cial para la preparación de intérpretes 
en las localidades indígenas del país 

En la Cámara, “trabajas por lo que tú crees y tú puedes hacer estando en la máxima tribuna del país”. Foto Facebook Mayusa González



A los indígenas nos han quedado a deber; 
más a las mujeres, afirma Sonia Cuevas

JAIRO MAGAÑA

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Aunque hay avances, no existe plena defensa de los derechos de los pueblos originarios 
// Llegué a cargos por cubrir una cuota, sostiene ex diputada y alcaldesa

Ex diputada y la primera mujer in-
dígena en ser alcaldesa de un muni-
cipio campechano, Sonia Jacqueline 
Cuevas Kantún, calkiniense, destacó 
la importancia de los pueblos origi-
narios no solo en su estado y en la 
península de Yucatán, sino en todo 
México. La ex funcionaria consideró 
que los gobiernos federales y estata-
les le han quedado a deber a las co-
munidades, pues hoy en día son vi-
sibles las carencias en estos sectores.

Vestida con su tradicional terno 
maya, y con una sonrisa amigable, 
Cuevas accedió a ser entrevistada. 
La ex diputada, aún querida por la 
gente de Calkiní, no solo en la ca-
becera municipal, sino también en 
las comunidades rurales, señaló que 
para muchos es vergonzoso vestirse 
como lo harían sus abuelos, bisabue-
los o tatarabuelos, los chichís.

Según opinó, esto se debe a la mez-
cla de culturas resultado del arribo 
de pobladores de otras partes del país 
o el estado, así como la salida de los 
nuevas generaciones para estudiar en 
escuelas de mayor prestigio en Yuca-
tán, Quintana Roo, Tabasco o en otros 
países. Para Cuevas, siempre, cuando 
un indígena sale de su comunidad, 
está destinado a cambiar su percep-
ción cultural y su lengua madre.

Por ello, dijo que no hay mucho que 
celebrar en el día de la mujer indígena, 
pues aunque hay avances, no existe 
una plena defensa de los derechos de 
los pueblos originarios ni en Campe-
che, ni en los demás estados del país, 
especialmente los de la mujer. Estas 
son las más afectadas por las políticas 
públicas hechas solo para cumplir con 
algún mandato o alerta social y no 
para darles certeza de bienestar.

Sonia mencionó que ella es uno de 
los ejemplos claros de cómo es mane-
jado el tema del indigenismo en Cam-
peche: “llegué a ser diputada local solo 
para cumplir con la cuota de género 
y cultural, tanto cuando fui diputada 
local en el 97, como cuando fui alcal-
desa de Calkiní del 2000 al 2003”, dijo.

Y es que, explicó un tanto seria, a 
los indígenas los utilizan para mos-
trar algo que no es real socialmente 
hablando. Si las cuotas políticas fue-
ran una representación certera, no 
solo veríamos a los jóvenes vestidos 

como lo hacían sus ancestros, sino 
que todos hablarían de manera na-
tural su lengua madre, el maya.

Un proyecto sin beneficios

Respecto al Tren Maya, la ex muní-
cipe argumentó que el proyecto no 
trae ningún beneficio directo a las 
comunidades por donde pasará,, mu-
cho menos a las mujer.es: “ellas son 
las menos beneficiadas. ¿Vez alguna 
mujer indígena trabajando en la obra? 
Incluso la cantidad de hombres con-
siderados por las estadísticas como 
indígenas que trabajan en el mega-
proyecto es mínima. El Tren Maya no 
está cumpliendo con las expectativas 
que nos crearon en las consultas, que, 
por cierto, no fueron consultas, sino 
más bien un cuestionario”, precisó.

“En Campeche, actualmente, solo 
los adultos mayores de 50 a 70 años 
hablan maya. Un número impor-
tante de jóvenes no lo hablan ni si-
quiera entre ellos. La mortandad de 

los adultos indígenas hoy en día es 
de 63 a 70 años, por lo que aún hay 
muchas personas que llegan a esa 
edad defendiendo su cultura, pero el 
porcentaje de jóvenes orgullosos de 
sus raíces es muy menor”, aseguró.

Cuevas consideró necesario que 
quien esté a cargo de las políticas en-
focadas en los pueblos indígenas re-
corra todas las entidades y sus comu-
nidades originarias, pues no pueden 
comparar a las culturas madres de 
Campeche con las de Tamaulipas, por 
ejemplo. También dijo que las actual-
mente las políticas públicas cubren 
necesidades generales, pero cada pue-
blo tiene necesidades particulares.

Recordó que para el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi), los requisitos mínimos para 
ser considerado indígena son ha-
blar y entender a la perfección una 
lengua originaria, además de saber 
al menos una de las costumbres 
contenidas en la lista de celebra-
ciones tradicionales, y practicarla, 

actividades que hoy están casi per-
didas o modificadas. 

Conservando costumbres

La ex funcionaria reveló que hoy en 
día ya está alejada de la política campe-
chana y dedica su tiempo a sus nego-
cios familiares, llevando a las comuni-
dades cercanas a su lugar de residencia 
productos del campo a bajo costo o en 
su caso, a modo de “trueque”, porque 
esa fue la primera moneda de cambio 
que hubo en la era precolombina.

“Somos ricos en producción del 
campo. Tenemos maíz, tomate, chi-
gua y otros productos que la gente 
tiene que comprar más caro incluso 
a los mercados. Vamos a comunida-
des y los ofrecemos en los parques a 
costos de producción y en algunos 
casos nos cambian por animales de 
traspatio, eso nos da el cariño de la 
gente y nos mantiene en la lucha 
por defender a mis hermanos indí-
genas”, finalizó.

Cuevas Kantún asegura que estuvo al frente del municipio de Calkiní del 2000 al 2003 para cubrir “cuotas culturales 
y de género” en la entidad. Fernando Eloy
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Zendy Euan llama a las mujeres a romper 
sus barreras culturales y emprender
ROSARIO RUIZ

PLAYA DEL CARMEN

“La mujer indígena tiene toda 
la capacidad para empren-
der, pues son las cuestiones 
culturales las que las limitan. 
Yo les digo que se atrevan”, 
destacó Zendy Euan Chan, 
miembro de la cooperativa 
turística Xyaat, que se dedica 
a promover el turismo comu-
nitario en la zona maya.

Nacida en el municipio 
de Lázaro Cárdenas, Quin-
tana Roo, y radicada desde 
hace 22 años en Señor, Fe-
lipe Carrillo Puerto, Zendy 
es esposa y madre, pero so-
bretodo, emprendedora.

“La mujer indígena tam-
bién puede desempeñar di-
versos roles”, menciona, a la 
vez que recuerda un poco de 
su formación académica: es-
tudió hotelería en el Conalep 
de Carrillo Puerto y ya con la 
carrera técnica, “no me con-
vencía trabajar en el sector 
hotelero masivo en el norte 
del estado, por lo que tomé la 
decisión de emprender. Desde 
que salí de la escuela me acer-
qué a los compañeros de lo que 
ahora es la cooperativa Xyaat”.

Zendy concibe al ecotu-
rismo como una alternativa o 
contraparte de la masificación 
que representan los grandes 
resorts ubicados en la zona 
norte del estado. Lamenta que 
estos consorcios “seduzcan” a 
gran parte de la juventud de 
la zona maya, la cual prefiere 
dejar sus comunidades para 
irse a trabajar en ellos.

“Al inicio no fue muy fácil. 
Te estoy hablando del año 95, 
cuando nadie le apostaba a 
este segmento. No había in-
terés y las escuelas apenas 
empezaban a ofertar esas ma-
terias. He aprendido que la ca-
pacitación constante te ayuda 
a profesionalizar tu trabajo, 
cualquiera que este sea”.

Euan asegura que en ese 
entonces no tenía la posibi-
lidad de cursar una licencia-
tura, pero sus ganas de su-
perarse la llevaron a tomar 
diversos cursos y diplomados 
a través de los cuales logró cer-
tificarse como guía en turismo 
de naturaleza. Su especialidad 
es el avistamiento de aver y 

monitoreo de fauna silvestre.
La emprendedora realizó 

todo lo anterior sin dejar a 
un lado el tema cultural, pues 
destaca que la identidad de 
la zona maya merece ser co-
nocida y valorada por sus vi-
sitantes: “no sólo somos sol, 
arena y mar. Mis abuelos y mi 
familia me han enseñado que 
debemos sentirnos orgullosos 
de la lengua, las costumbres, 
vestimenta y tradiciones que 
vivimos desde niños”.

Euan asegura que el ser em-
prendedora la ha llevado a un 
constante desarrollo personal, 
pues aprendió de administra-
ción, contabilidad, atención 
al cliente… Sin emabrgo, la 
presión cultural no ha estado 
ausente en su vida: “cuando 
llegué con mi esposo a la comu-
nidad, él puso una tortillería y 
yo salía a trabajar. Para los de-
más era raro que él se quedara 
a atender su negocio mientras 
yo me iba con los compañeros. 
Eso no lo veían del todo bien 
las compañeras, porque yo era 
la única mujer en el grupo”.

Durante ese periodo, el 
apoyo de su familia, dice, fue 
crucial; además, con el tiempo, 
al ver que era un negocio ren-
table, esas mismas mujeres 
también se fueron sumando 
al proyecto. Sin embargo, con-
fiesa que la exclusión social de 
la mujer, si bien ya no es tan 
constante como antes, sigue 
existiendo y el sector turístico 
no es la excepción: “a veces la 
mujer no figura. La misma so-
ciedad no te permite participar, 
pero creo que poco a poco he-
mos ido brincando esos baches”.

Euan finaliza con un men-
saje para las mujeres indígenas: 
“tienen que salir de su zona de 
confort y capacitarse, pues, la 
compañera de una comunidad 
podrá tener todas las ganas y 
será muy buena en lo que hace, 
pero si no se capacita, si no sale 
de su entorno para conocer qué 
productos hay en el exterior y 
como ella puede mejorarlos, no 
avanza. El apoyo de la familia 
también es fundamental, pero 
debemos tener las ganas y la 
decisión de hacer nuestros pro-
yectos realidad”.

La emprendedora indígena ha buscado crear una propuesta turística que hace frente a la 
masificación que se vive en el norte de Quintana Roo. Foto Facebook Zendy Euan



Rafaela Can, una fiel promotora de la 
partería tradicional maya

ASTRID SÁNCHEZ 

MÉRIDA

Durante 42 años la mujer ha recibido 681 bebés usando los conocimientos indígenas // 
Asegura que ella lleva a cabo nacimientos “más humanizados y respetuosos”

Cuando Rafaela tenía 24 
años soñó que recibía a un 
bebé recién nacido, vio sus 
manos manchadas de sangre 
y conoció por primera vez la 
experiencia de ayudar a una 
mujer a dar a luz. 

La situación pudo pasar 
desapercibida, sin embargo, la 
visión se repitió las siguientes 
noches. Fue un sueño recu-
rrente durante ocho meses. 

“Yo ya estaba traumada 
con eso porque diario veía 
mis manos manchadas de 
sangre y me costó entender 
que no era malo sino bueno”, 
comentó Rafaela Can Aké. 

Hace 42 años, la mujer 
asumió estos sueños como 
un don divino luego de 
contarle su situación a una 
abuelita que pasó por su 
casa para pedir limosna. Ella 
le dijo que no tuviera miedo, 
porque se trataba de un re-
galo de papá Dios. 

Una vez que aceptó que 
ser partera era su destino, de-
cidió comenzar la capacita-
ción para aprender a atender 
a mujeres embarazadas, pero 
se enfrentó al mayor reto de 
su vida porque no sabía leer, 
escribir y en ese entonces ha-
blaba únicamente maya y no 
entendía el español. 

En el marco de la conme-
moración del Día Internacio-
nal de la Mujer Indígena, ins-
taurado el 5 de septiembre, 
Rafaela es un ejemplo del 
valor que tienen las porta-
doras de la herencia cultural 
y ancestral de las comunida-
des, tal como lo es la partería. 

Su esposo, Julio, fue el 
encargado de leerle los li-
bros que necesitaba, de ins-
cribirla a los cursos de la Se-
cretaría de Salud y de acom-
pañarla en su aprendizaje. 

“Él me leía y me enseñó 
a leer y escribir para que yo 
pudiera aprender la partería. 
También me ayudó con el es-
pañol y me dijo que si esto era 
un don que yo había recibido, 

juntos le íbamos a ayudar a 
las mujeres a tener a sus be-
bés”, comenta doña Rafaela. 

A 42 años de practicar la 
partería desde la comisaría de 
Chumbec, en el municipio de 
Sudzal, Rafaela ha recibido 681 
bebés de manera tradicional. 

“Es un parto huma-
nizado, se respeta lo que 
quiere y necesita la mujer. 
Tener un bebé en casa signi-
fica que la mujer se va a aco-
modar como ella se sienta 
mejor, en la hamaca, en el 
piso, en la silla o en el patio, 
y no va a tener ningún tipo 
de presión. Además, el bebé 
estará con ella desde el pri-
mer momento y sentirá el 
calor de la mamá y todo el 
amor que se tienen que dar 
ambos”, comenta la partera. 

Aunque Rafaela asegura 
que ella aprendió sola la par-
tería, destaca que sus abue-
las la practicaban, al igual 
que la abuela de su esposo, 
y dice todo su conocimiento 
es un compilado de lo que 
ella y su esposo estudiaron 
juntos, asi como de la sabi-
duría heredada. 

“Estoy agradecida con 
Dios porque me dio este don 
que sé que es sabiduría de 
mis abuelitas”, expresa. 

Ahora la mujer se dedica 
a transmitir este conoci-
miento a otras generaciones 
dentro y fuera de su familia. 
En casa, su nuera, su hija y su 
nieta ya practican la partería 
que doña Rafaela les enseñó 
y que se ha encargado de lle-
var incluso a otros estados de 
la República Mexicana para 
que más mujeres se sumen a 
esta práctica. 

El caso de su nieta es 
similar al suyo, pues tam-
bién soñó que recibía bebés 
y acudió a su abuela para 
aprender a hacerlo.

A Rafaela le apena que 
este conocimiento ya no se 
herede y que pocas muje-
res se interesen por trans-

mitir y aprender esta téc-
nica ancestral. 

“Muchas de mis compañe-
ras ya están grandes y no lo 
están enseñando. Si se mue-
ren se acabó todo”, lamenta. 

Además de ser partera, 
Rafaela también conoce 
de medicina tradicional y 
crea sus propios produc-
tos para ayudar a las mu-
jeres. Su sabiduría abarca 
desde tratamientos y ma-
sajes para la infertilidad, 
el acompañamiento del 
embarazo -que incluye 

sobadas para acomodar al 
bebé-, el parto, baño post 
parto y masaje maya para 
el acomodo del útero. 

Los tés personalizados 
que prepara con plantas 
medicinales pueden ayudar 
a las embarazadas a tener 
una mejor dilatación y a 
desechar sin complicaciones 
toda la placenta. También 
contribuyen a que la leche 
con la que van a amaman-
tar esté más espesa y que 
las mujeres se sientan mejor 
después de dar a luz. 

A lado de su esposo Julio, 
disfrutó durante más de cua-
tro décadas formar un equipo 
para recibir a los bebés, pero 
su compañero de vida falleció 
hace 10 meses y su destino es-
tuvo en duda. Tras superar el 
duelo, a sus 66 años confirmó 
que la partería es su vida. 

“Yo le hice la promesa a 
Dios que me dedicaré a esto 
hasta que él me lo permita. Yo 
sé que no estoy sola, que mis 
abuelas y mi esposo me siguen 
acompañando y este milagro 
es mi vida”, destaca la partera.

Can asegura que su labor deriva de una combinación de conocimientos teóricos y sabiduría 
ancestral que ha ido adquiriendo a lo largo de su vida. Foto Facebook Rafaela Can Aké
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43% de las mujeres indígenas en prisión 
tiene vínculos con el crimen organizado 

ABRAHAM BOTE 

MÉRIDA

La vulnerabilidad del sector las orilla a acercarse a la criminalidad, asegura Reinserta

En México, ser mujer in-
dígena que no habla espa-
ñol representa un mayor 
riesgo a vulneraciones y 
peligros: 43 por ciento de 
las integrantes de comu-
nidades originarias en pri-
sión fueron procesadas por 
temas relacionados con el 
crimen organizado, reve-
lan datos de Reinserta. 

“Esto habla de la crimi-
nalización y vulneración de 
este sector de la sociedad. 
Son mujeres que vienen de 
comunidades rurales, cam-
pesinas, que son usadas para 
transportar drogas prin-
cipalmente”, indicó Saskia 
Niño de  Rivera, fundadora 
de la agrupación.  

De acuerdo con la acti-
vista, estas no son mujeres 
que ingresen consciente-
mente al narcotráfico, sino 
que por la situación en la 
que se encuentran son ori-
lladas a involucrarse en 
este mundo. “Muchas tra-
bajan la tierra, son campe-
sinas, son obligadas y otras 
están en búsqueda de me-
jores oportunidades y son 
usadas para mover droga 
de un punto a otro”, indicó. 

Muchas de las mujeres 
indígenas no reciben un 
traductor o intérprete du-
rante su proceso legal, lo 
que constituye una viola-
ción a sus derechos. Ade-
más, se les mete a la cárcel 
sólo para cumplir con una 
cifra que refleje el combate 
al crimen organizado. 

La activista recalcó que 
estas acciones no afectan 
la estructura criminal. 
“Son golpes de suerte sin el 
entendimiento de la vul-
nerabilidad en la cual se 
encuentran estas mujeres”, 
manifestó. 

En el país, de acuerdo 
con Saskia, la mujer sufre 
condenas en promedio de 
6 años mayores a la de 
los hombres por el mismo 
delito, y pagan alrededor 
de 50 mil pesos más por 

un abogado privado para 
su defensa, a diferencia de 
los hombres.  Esto significa 
que hay una doble vul-
neración, y si se trata de 
una mujer indígena que no 
habla el español, el pano-
rama es peor. 

De acuerdo con el Diag-
nóstico Sobre la Percepción 
del Desempeño de la Defen-
soría Penal en México, reali-
zado por Reinserta en 2020, 
27 por ciento de las muje-
res encuestadas cree que su 
abogado no hizo un buen 
trabajo; 18.3 por ciento dice 
que era de oficio y se lo cam-
biaron sin que ella pudiera 
intervenir y 12.3 por ciento 
cree que “solo me usó por di-
nero”. 47 por ciento dijo que 
su abogado no se cercioró 
de que no hubiesen recibido 
golpes o amenazas en algún 
momento del proceso y 36 
por ciento de las mujeres en-
cuestadas no conocieron a 
su abogado defensor.

Ley Amnistía, una 
falsedad 

La activista indicó que la ma-
yoría de las mujeres indíge-
nas están en prisión por deli-
tos del fuero común, cuando 
la Ley de Amnistía contem-
pla delitos del fuero federal, 
por lo que tienen que con-
tratar a  abogados privados 
para poder ser beneficiarias 
de este decreto. 

Por lo tanto, consideró  
que esta ley no está bene-
ficiando a este sector, pues 
hay un “cuello de botella”. 
La gente no tiene acceso a 
poder pagarle a un abogado 
para que hagan los trami-
tes que les puedan dar el 
beneficio de ser elegibles 
para salir de la cárcel o que 
garantice que se violó su de-
bido proceso. 

Y los abogados defenso-
res de oficio que hay están 
rebasados por los casos que 
existen y no están ayu-
dando a estas mujeres. 

Ninguna mujer ha 
sido beneficiada 

Fatima Gamboa, co directora 
ejecutiva de Equis Justicia 
para las Mujeres, coincidió que 
a pesar de que en abril de 2020 
se aprobó la Ley de Amnistía, 
“el Estado le está fallando a 
la sociedad, sobre todo a los 
miembros de los pueblos indí-
genas y a personas con disca-
pacidad, porque hasta ahora 
no ha sido liberada ninguna 
persona de estos grupos”.  

Además, dijo que han 
sido procedentes 38 casos 
de amnistía y se han de-
clarado improcedentes 169 
casos, pero también “sabe-
mos por estimaciones que 
los posibles beneficarios de 
amnistía pueden ser más de 
cuatro mil personas, lo cual 

nos indica que hace falta 
generar más esfuerzos para 
que este mecanismo pueda 
ser una realidad”.

Añadió que la denun-
cia principal es la actua-
ción que ha tenido la Co-
misión Amnistía. 

“Hemos documentado 
cómo la Comisión de Amnis-
tía, encargada de integrar los 
expedientes, analizarlos y 
resolverlos, está trabajando 
de manera opaca y arbitra-
ria. No sabemos cuando se-
siona, sus sesiones son secre-
tas a ojos de la ciudadanía”.

Por otro lado, indicó que 
un 40 por ciento de las muje-
res indígenas están en prisión 
sin sentencia, frente a un 20 
por ciento de hombres no in-
dígenas que hablan español y 
un 30 por ciento mujeres in-

dígenas o no indígenas, pero 
que sí hablan español. “Es 
decir que hay más mujeres 
indígenas monolingües y sin 
sentencia en prisión”. 

En el caso de Yucatán,  de-
talló que la agrupación hizo 
solicitudes de información 
al Poder Judicial  relativas 
a las mujeres indígenas que 
han sido sentenciadas, sin 
embargo les contestaron que 
este órgano no tenía los da-
tos desagregados por etnia. 

“No existen en los regis-
tros del Poder Judicial cuan-
tas mujeres indígenas ma-
yas han sido sentenciadas y 
porque delitos”, detalló. 

Esta falta de información 
no permite analizar de que 
manera se está criminali-
zando por el sistema penal a 
las mujeres mayas, concluyó. 

Muchas de las mujeres indígenas que actualmente se encuentran en prisión no ingresaron 
conscientemente al narcotráfico. Foto Fernando Eloy



En Yucatán no existe justicia para las integrantes 
de las comunidades, asegura Fátima Gamboa

ABRAHAM BOTE

MÉRIDA

La entidad carece de políticas y presupuesto para fortalecer los sistemas comunitarios

En Yucatán no existe justicia para 
las mujeres indígenas, sentenció Fa-
tima Gamboa Estrella, codirectora 
de Equis Justicia para las Mujeres. Un 
obstáculo para el acceso a la justicia 
es que las mujeres mayas no cono-
cen sus derechos, no saben a dónde 
acudir o qué hacer para poner una 
denuncia de violencia ni que tipo de 
instituciones piden ayudarlas. 

A pesar de que en 2018, el Comité 
para la Eliminación de la Discrimi-
nación Racial (CERD, por sus siglas 
en inglés), perteneciente a la  Or-
ganización de las Naciones Unidas 
(ONU), emitió una recomendación 
al Estado mexicano para fortalecer 
los sistemas de justicia comunitaria, 
y así atender adecuadamente y con 
perspectiva de género los casos que 
tengan que ver con violencia en 
contra de las mujeres indígenas, esto 
no se cumple. 

Esto en Yucatán está muy lejos 
de mirarse, conocerse y de practi-
carse. “La falta de promoción, por 
parte del Estado, sobre los derechos 
de las mujeres mayas en los munici-
pios, comunidades y la zonas rura-
les, es un obstáculo para el acceso a 
la justicia”, indicó la abogada.

Si bien, explicó, en el estado, los 
índices de feminicidio no son tan al-
tos como en otros lugares del país, sí 
tenemos una incidencia grave de vio-
lencia contra las mujeres; el estado se 
ubica en el lugar siete a nivel nacional 
en violencia familiar.

Pero estos números se incremen-
tan cuando se trata de mujeres ma-
yas. De acuerdo con datos del Cen-
tro Alternativo para el Desarrollo 
Integral Indígena, ocho de cada 10 
mujeres mayas han vivido alguna 
situación de violencia.

De acuerdo con Gamboa Estrella, 
un estudio que realizó la agrupación 
a 160 mujeres mayas en la entidad, 
revela que ninguna conocía qué es 
lo que hace el Poder Judicial, qué 
hace una jueza, un juez, no saben 
que ahí se resuelven situaciones 
de violencia, vinculadas a divorcio,  
pensión alimenticia, guardas y jus-
ticia y protección hacia las mujeres 
en situación de violencia.

Tampoco, agregó, identificaron 
qué era el Centro de Justicia para las 
Mujeres, “instituciones encargadas 
de garantizar la protección de los 

derechos de las mujeres son descono-
cidas por las mujeres mayas y tiene 
que ver con la falta de promoción 
por parte de las autoridades”, recalcó.  

Asimismo, detalló, esto se debe 
a la falta de cercanía y accesibili-
dad por parte de estas instituciones 
hacia las comunidades mayas, tam-
poco existen políticas de preven-
ción y protección de la violencia 
enfocadas en las mujeres indígenas, 
según evidenciaron los resultados 
preliminares de un diagnóstico que 
realizó Equis Justicia. 

“Existen campañas aisladas, es-
fuerzos municipales, pero no hay 
una política de protección articu-
lada”, indicó. 

La también integrante de la Red 
Nacional de Abogadas Indígenas se-
ñaló que este desconocimiento de 
las instituciones encargadas de im-
posición de justicia es ocasionado 
por la omisión del Estado de promo-
ver el derecho de las mujeres a cono-
cer sus derechos y las instituciones 
encargadas de protegerlas. 

Esto, precisó, genera que las mu-
jeres mayas no sepan y no se cons-
truyan con base a derechos, sino en 
exigencias sociales, prejuicios, donde 

no hay un reconocimiento propio de 
las mujeres como sujetas de derecho. 

Además, las mujeres no saben a 
dónde deben ir, a qué autoridades, 
qué les deben exigir y cuáles son 
las ubicaciones geográficas donde se 
encuentran estos organismos. “Es-
tán lejanas y muy inaccesibles a las 
mujeres mayas”, expresó. 

Otra situación, indicó, en Yucatán 
no ha habido una valoración y forta-
lecimiento de la justicia comunitaria 
para los pueblos originarios, en espe-
cífico para las mujeres. “Esta falta de 
reconocimiento por parte del Estado 
provoca que los comisarios, quienes 
deben impartir justicia, no atiendan 
adecuadamente los problemas de vio-
lencia en contra de las mujeres”, reveló.

En sus investigaciones, según ex-
puso, identificaron que 70 por ciento 
de los problemas que le son presenta-
dos tanto a los jueces de paz como a los 
comisarios municipales están vincu-
lados con violencia hacia las mujeres.

Es decir, agregó, que la mayoría 
acude en primera instancia a esta 
autoridad comunitaria en busca de 
protección y de justicia, pero no la 
obtiene. Sus casos no se resuelven y 
no obtiene protección.

Entre las causas de esta omisión, 
manifestó la abogada, es que estas  
autoridades no han recibido capa-
citación mínima en temas de sus 
funciones, sus competencias, qué 
pueden hacer frente a la violencia.

Aunado a esto, los comisarios 
tampoco cuentan con manuales, 
protocolos, incluso con recursos 
económico ni personal para poder 
ejercer el trabajo de autoridad en la 
comunidad y protección hacia las 
mujeres. No cuentan ni con policías, 
patrullas, ni cierto tipo de armas para 
intervenir en situaciones de violen-
cia. Y por eso, según refirieron, pre-
fieren no intervenir. 

“Todo esto genera desamparo, 
desprotección, incremento de la 
violencia que viven por parte de sus 
parejas, lo que puede llegar hasta los 
feminicidios”, señaló la activista. 

A este panorama, añadió, se su-
man problemas de discriminación, 
mujeres mayas que acuden a denun-
ciar al Ministerio Público, donde las 
hacen esperar, carecen de traduc-
tores o intérpretes en el momento 
que interponen sus denuncias, el nú-
mero es “incipiente”, cuando más del 
30 por ciento son mayahablantes.

Según cifras del Centro Alternativo para el Desarrollo Integral Indígena, ocho de cada 10 mujeres mayas han vivido 
alguna situación de violencia en Yucatán. Foto Juan Manuel Valdivia
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Tu lu’umil Méxicoe’ sajbe’entsil u 
kuxtal máax máasewal ko’olel ma’ 
táan u t’anik káastelan t’aan: u 43 
por siientoil máasewal ko’olel k’ala’an 
kaarsel tu lu’umil Méxicoe’, oksa’ab 
tumen yaan ba’al u yil yéetel kriimen 
óorganisaadóo, beey úuchik u 
chíikebsa’al tumen Reinserta. 

Le je’ela’, ku ye’esike’ ku ts’a’abal 
u kuuch yéetel ku péech’óolta’al 
le jaats kaajila’, tumen u ya’abile’ 
ko’olel siijil ti’ mejen kaajo’ob, ku 
k’a’abéetkunsa’alo’ob ti’al u túuxta’al 
droogáa, beey tu ya’alaj Saskia Niño de 
Rivera, máax patjo’olt múuch’kabil.

Ichil ba’ax tu ya’alaje’, kéen oksa’ak 
ko’olel ti’ le ba’alo’oba’, leti’e’ ma’ u yojel 
jach ba’ax táan u beetike’, chéen ku 
yokolo’ob tumen jach k’a’abéet ti’ob 
wa ba’ax. “Ya’abach ti’ leti’obe’ k’áaxil 
meyaj ku beetiko’ob, ts’o’okole’ ku jach 
ch’a’abal u paacho’ob ti’al u betiko’ob, 
tumen ya’abe’ ikil u máan u kaxt u bin 
utsil ti’e’ ku k’uchulo’ob tu’ux chéen ku 
k’a’abéetkunsa’alo’ob ti’al u túuxta’al 
droogáa ti’ uláak’ tu’uxo’ob”; tu ya’alaj.

Beyxan, kéen k’a’alak ya’abach 
máasewal ko’olele’ ma’ táan u ts’a’abal 
ti’ob u suutt’aanil ka’alikil táan u p’iis 
óolta’alo’ob; ts’o’okole’ ku ts’a’abal u 
kuucho’ob, ku k’a’alalo’ob chéen ti’al u 
chúukbesa’al le jaytúul máak unaj u 
k’a’alal ti’al u ya’alal táan u beeta’al meyaj 
ti’al ts’aatáanta’al kriimen óorganisaadóo.  

Ichil ba’ax tu ya’alaj Saskiae’, tu noj 
lu’umil Méxicoe’, ko’olele’ ku ts’a’abal u 
bo’ot u si’ipil maanal ti’ wakp’éel ja’ab 
wa ku ke’etel yéetel le beyka’aj ja’ab ku 
je’ets’el unaj u bo’otik xiib, ts’o’okole’ ku 
yantal u bo’otiko’ob maanal ti’ 50 mil 
pesos kéen yanak u k’a’abéetkunso’ob 
juntúul áabogadóo ti’al u t’aan tu 
yóok’lalo’ob, ma’ beey u yúuchul yéetel 
xiibi’. Le je’el túuna’, ku ye’esike’ yaan 
ba’ax beetik u p’áatal paachil ko’olel, 
ts’o’okole’ wa máasewal ma’ táan u t’anik 
káastelena’, ku asab k’astal ba’al.  

Ichil ba’ax chíikpaj ti’ Diagnóstico 
Sobre la Percepción del Desempeño de 
la Defensoría Penal en México, beeta’ab 
tumen Reinserta tu ja’abil 2020e’, u  27 
por siientoil ko’olel k’áatchibta’abe’ tu 
ya’alaje’ ku tukultik áabogado j ts’a’ab 
ti’al u t’aan tu yóok’lale’ ma’ tu beetaj u 
meyaj tu beeli’; u 18.3 por siientoile’ tu 
ya’alaje’ de óofisio, k’e’ex ti’ob ts’o’okole’ 
ma’ páatchaj u beetik wa ba’axi’, yéetel u 
12.3 por siientoile’ ku tukultike’ “chéen 
xupa’ab u taak’in tumen”. U 47 por 
siientoile’ tu ya’alaj u áabogadoe’ ma’ tu 
yilaj tu beel wa ma’ lo’oxoko’ob, wa ma’ 
xan oksa’ak sajak ti’ob ka’alikil táan le p’iis 
óolalo’, yéetel u 36 por siientoil ko’olele’ tu 
ya’alaj ma’ tu k’ajóoltaj máax áabogadoil 
t’aanaj tu yóok’lali’.  

Tu lu’umil Méxicoe’ sajbe’entsil 
u kuxtal máax máasewal ko’olel 
ma’ táan u t’anik káastelan t’aan: 
u 43 por siientoil máasewal 
ko’olel k’ala’an kaarsel tu 
lu’umil Méxicoe’, oksa’ab tumen 
yaan ba’al u yil yéetel kriimen 
óorganisaadóo, beey úuchik u 
chíikebsa’al tumen Reinserta. 

Le je’ela’, ku ye’esike’ ku ts’a’abal 
u kuuch yéetel ku péech’óolta’al 
le jaats kaajila’, tumen u ya’abile’ 
ko’olel siijil ti’ mejen kaajo’ob, ku 
k’a’abéetkunsa’alo’ob ti’al u túuxta’al 
droogáa, beey tu ya’alaj Saskia 
Niño de Rivera, máax patjo’olt 
múuch’kabil.

Ichil ba’ax tu ya’alaje’, kéen 
oksa’ak ko’olel ti’ le ba’alo’oba’, 
leti’e’ ma’ u yojel jach ba’ax táan 
u beetike’, chéen ku yokolo’ob 
tumen jach k’a’abéet ti’ob wa ba’ax. 
“Ya’abach ti’ leti’obe’ k’áaxil meyaj 

ku beetiko’ob, ts’o’okole’ ku jach 
ch’a’abal u paacho’ob ti’al u betiko’ob, 
tumen ya’abe’ ikil u máan u kaxt 
u bin utsil ti’e’ ku k’uchulo’ob tu’ux 
chéen ku k’a’abéetkunsa’alo’ob 
ti’al u túuxta’al droogáa ti’ uláak’ 
tu’uxo’ob”; tu ya’alaj.

Beyxan, kéen k’a’alak ya’abach 
máasewal ko’olele’ ma’ táan u 
ts’a’abal ti’ob u suutt’aanil ka’alikil 
táan u p’iis óolta’alo’ob; ts’o’okole’ 
ku ts’a’abal u kuucho’ob, 
ku k’a’alalo’ob chéen ti’al u 
chúukbesa’al le jaytúul máak 
unaj u k’a’alal ti’al u ya’alal táan u 
beeta’al meyaj ti’al ts’aatáanta’al 
kriimen óorganisaadóo.  

Ichil ba’ax tu ya’alaj Saskiae’, tu 
noj lu’umil Méxicoe’, ko’olele’ ku 
ts’a’abal u bo’ot u si’ipil maanal ti’ 
wakp’éel ja’ab wa ku ke’etel yéetel 
le beyka’aj ja’ab ku je’ets’el unaj u 
bo’otik xiib, ts’o’okole’ ku yantal u 
bo’otiko’ob maanal ti’ 50 mil pesos 
kéen yanak u k’a’abéetkunso’ob 
juntúul áabogadóo ti’al u t’aan tu 
yóok’lalo’ob, ma’ beey u yúuchul 

yéetel xiibi’. Le je’el túuna’, ku 
ye’esike’ yaan ba’ax beetik u 
p’áatal paachil ko’olel, ts’o’okole’ 
wa máasewal ma’ táan u t’anik 
káastelena’, ku asab k’astal ba’al.  

Ichil ba’ax chíikpaj ti’ 
Diagnóstico Sobre la Percepción 
del Desempeño de la Defensoría 
Penal en México, beeta’ab tumen 
Reinserta tu ja’abil 2020e’, u  27 
por siientoil ko’olel k’áatchibta’abe’ 
tu ya’alaje’ ku tukultik áabogado 
j ts’a’ab ti’al u t’aan tu yóok’lale’ 
ma’ tu beetaj u meyaj tu beeli’; u 
18.3 por siientoile’ tu ya’alaje’ de 
óofisio, k’e’ex ti’ob ts’o’okole’ ma’ 
páatchaj u beetik wa ba’axi’, yéetel 
u 12.3 por siientoile’ ku tukultike’ 
“chéen xupa’ab u taak’in tumen”. 
U 47 por siientoile’ tu ya’alaj u 
áabogadoe’ ma’ tu yilaj tu beel 
wa ma’ lo’oxoko’ob, wa ma’ xan 
oksa’ak sajak ti’ob ka’alikil táan 
le p’iis óolalo’, yéetel u 36 por 
siientoil ko’olele’ tu ya’alaj ma’ tu 
k’ajóoltaj máax áabogadoil t’aanaj 
tu yóok’lali’.  

43 por siientoil ko’olel k’ala’ane’ j ma’ach 
tumen nuup’ul yéetel kriimen óorganisaadóo 

Mayusa, u muuk’il t’aan 
máasewal ko’olel ich 
Congreso de la Unión

U MÁANK’INAL MÁASEWAL KO’OLEL

Ko’olel síij ti’ máasewal kaaje’, kex yéetel beyka’aj 
p’ata’anil paachile’ táan u bin u páaktik u beel ti’al 
u chíikpajal tu táan yóok’ol kaab. Ku beetik ba’ax 
u yojel, ts’o’okole’ yaan u muuk’ ti’al u ba’ateltik 

ka yanak u kúuchil tu’ux ma’ táan u cha’abal u 
yantalo’ob ka’achij. Le 5 ti’ septiembre ku talaa’, 
leti’e’ k’iin jeets’a’al u ti’al u k’a’ajsa’al u noj ba’alil 
le jaats kaajila’ ich  kaaj. Oochel Sasil Sánchez Chan

ABRAHAM BOTE

JO’

JOANA MALDONADO

CANCÚN
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Fin a “incesante violencia” contra la 
comunidad LGBTTTIQ+: activistas

El pasado 24 de agosto una 
persona de la comunidad 
LGBTTTIQ+ fue asesinada 
en un motel de Cancún. Al 
ser al menos el tercer caso 
en lo que va del año solo en 
Cancún, la red de activis-
tas de Quintana Roo exigió 
justicia a lo que denominan 
“incesante violencia con-
tra la población LGBT+ en 
Quintana Roo”.

Mediante redes sociales, 
en una misiva dirigida a la 
alcaldesa de Benito Juárez, 
Mara Lezama, así como al 
fiscal general, Óscar Montes 
de Oca Rosales, y al diputado 
local Edgar Gasca Arceo, la 
Red de Activistas LGBT+ de 
Quintana Roo acusa que en 

los últimos meses existe un 
alto índice de delitos con-
tra personas LGBTTTIQ+ y 
en esta ocasión levantan la 
voz por el asesinato de una 
persona de la comunidad, 
ocurrido en un motel de la 
supermanzana 63. 

Crímenes de odio

Yeudiel Espinosa, vocero de 
la Red de Activistas indicó 
que derivado de este caso, 
que involucró a una mujer 
trans, reiteran su condena a 
estos crímenes de odio con-
tra personas LGBTTTIQ+ en 
el estado. 

Recordó que en junio 
de este año un joven de la 
comunidad fue torturado y 
quemado dentro de un taller 
de herrería, luego de reve-
lar su estado serológico. De 

hecho resaltó que los casos 
se han concentrado entre 
Solidaridad y Benito Juárez, 
al norte de Quintana Roo. 

La organización, que se 
integra de diversas asocia-
ciones de activistas LGBTT-
TIQ+, registra de 2011 a 2018 
unos 58 casos de personas 
LGBT asesinadas, y desde 
2018 a 2021 se han sumado 
alrededor de 11 casos adi-
cionales. 

Según sus estadísticas, 
se han confirmado tres ho-
micidios catalogados como 
crímenes de odio en con-
tra de la comunidad, lo que 
se suma a otras agresiones 
recurrentes, como abuso 
policial o violación a los de-
rechos humanos, como el 
ocurrido en febrero de este 
año en Tulum y en Playa del 
Carmen en el mes de marzo. 

“Si hay una recurrencia en 
actos discriminatorios y agre-
siones en contra de personas 
LGBT+ en el estado, tanto por 
privados como por institucio-
nes públicas”, refirió. 

Misiva con exigencias

Entre sus exigencias, está el 
que se cumplan una serie de 
compromisos firmados por la 
Fiscalía General de Justicia 
del Estado, que se comprome-
tió a la capacitación del perso-
nal de atención a víctimas de 
violencia y que se garantice 
el debido proceso a víctimas 
de homicidio por odio. 

Desde septiembre del 
año pasado la Fiscalía ins-
taló mesas de trabajo que 
fueron retomadas en fe-
brero de este año y por lo 
que se creó la Unidad Es-

pecializada para personas 
LGBTTTIQ+, aunque para 
los activistas no es claro el 
nivel de operatividad. 

“No queremos simula-
ciones, sino acciones que 
garanticen la seguridad”, 
puntualizó.

JOANA MALDONADO

CANCÚN

Exigen justicia por el homicidio de una mujer trans en Cancún

Condena Unicaribe el 
homicidio de Brandon 
Navarrete, en Cancún

Brandon Navarrete, un profe-
sional egresado de la Univer-
sidad del Caribe (Unicaribe) y 
uno de los desarrolladores de 
la aplicación Karen, para pre-
venir la violencia en contra de 
las mujeres, fue asesinado el 
pasado fin de semana afuera 
de su vivienda en Cancún, en 
la colonia Jardines de Bonam-
pak. La Unicaribe se pronun-
ció para demandar a las auto-
ridades celeridad en la inves-
tigación contra el responsable 
del homicidio del joven. 

El pasado domingo, en un 
intento de robo, Brandon Jo-
sué Navarrete Saldívar recibió 
dos disparos en la cabeza. Fue 
trasladado por sus familiares 
al Hospital General, ingresado 
de emergencia pero no pudo 
sobrevivir al ataque.

Tras cuatro días de regis-
trarse los hechos, la Unicaribe 
se pronunció este jueves ase-

gurando estar de luto, junto 
con la familia de Brandon, a 
quien considera “uno de sus 
grandes egresados”.

“Por Brandon responde 
toda una comunidad univer-
sitaria. Por él y por todos y 
todas quienes no pertenecen 
a comunidades que puedan 
manifestar su duelo, expre-
samos nuestro rechazo hacia 
cualquier forma de violencia”, 
menciona el documento.

Por ello, la Unicaribe de-
manda a las instituciones la 
investigación de los hechos y 
el juicio para quien perpetró 
este asesinato.

La Karen App fue de-
sarrollada en el departa-
mento de Ciencias Básicas e 
Ingeniería de la Unicaribe; 
funciona emitiendo alertas 
a cinco contactos de con-
fianza en casos agresiones 
físicas, mediante la detec-
ción de gritos y de patrones 
en movimientos corpora-
les, principalmente caídas y 
empujones fuertes.

JOANA MALDONADO

CANCÚN

INICIA OBRA EN LA CARRETERA FEDERAL

s Tal como anunció el Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo (Fonatur) este jueves 
iniciaron los trabajos para la construcción de 
dos carriles más en la carretera federal tramo 
Playa del Carmen-Tulum, específicamente en 
el tramo que va de Calica a Paamul. En todo 

este trayecto se delimitó la zona donde se 
trabajará y el tráfico fue confinado a un solo 
carril, lo que demora significativamente el 
tiempo de traslado entre ambas ciudades. La 
dependencia federal prevé que la obra dure 
varias semanas. Foto Rosario Ruiz

ìNo queremos 

simulaciones, 

sino acciones 

que garanticen 

la seguridadî, 

puntualiza Yeudiel 

Espinosa
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Cabildo de Carrillo Puerto da luz verde 
a construcción del nuevo aeropuerto

Con la aprobación del Pro-
grama Municipal de Orde-
namiento Territorial, Eco-
lógico y Desarrollo Urbano 
Sustentable (PMOTEDUS), 
el Cabildo de Felipe Carri-
llo Puerto da luz verde al 
proyecto del aeropuerto in-
ternacional de Tulum, que 
aunque lleva ese nombre, 
se construirá en terrenos de 
Carrillo Puerto.

Este miércoles fue publi-
cado en el Periódico Oficial 
del Estado la aprobación 

del PMOTEDUS, donde se 
indica que “con excepción 
del Plan Municipal de De-
sarrollo 2018-2023, no se 
cuenta con instrumentos 
municipales que aborden 
aspectos o compromisos 
territoriales bajo el esce-
nario de desarrollo actual 
(con proyectos estratégicos 
como el Proyecto Integral 
de Desarrollo Tren Maya 
o un nuevo aeropuerto de 
en el área, que influirán en 
la dinámica territorial del 
municipio)”. 

En su momento, el Fondo 
Nacional de Fomento al Tu-
rismo (Fonatur) había indi-

cado que se requería que el 
terreno en cuestión tenga 
las condiciones técnicas y 
jurídicas bajo un plan de or-
denamiento que cumpliera 
la zonificación condicio-
nada, densidad constructiva 
limitada y una infraestruc-
tura específica, a modo de 
echar a andar la construc-
ción de la terminal aérea, 
por lo que las autoridades 
municipales se alinearon a 
esa petición.

Recientemente el pre-
sidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, con-
firmó la realización del ae-
ropuerto, para lo cual nece-

sitarían mil 200 hectáreas, 
por lo que ya estaban en 
pláticas con los ejidatarios 
para llegar a un acuerdo de 
pago por sus tierras.

Hace unas semanas, 
en entrevista, Urbano 
Pacheco Teh, comisario 
ejidal de Chunyaxché y 
anexos, comentó que es-
taban en gestiones con el 
Gobierno de México para 
acordar los precios por 
cada hectárea que será 
objeto de enajenación.

Declaró que el ejido 
Chunyaxché (localidad de 
Muyil), que lo componen 
más de 2 mil ejidatarios, está 

en el proceso de la negocia-
ción de mil 200 hectáreas, 
cuyo precio no se ha defi-
nido, pero ronda en cientos 
de miles de pesos por cada 
hectárea. 

Sin precisar las coorde-
nadas exactas, indicó que 
la Secretaría de la Defensa 
Nacional construirá la ter-
minal entre las comunida-
des José María Pino Suárez 
(en su lado poniente) y Mu-
yil, en la parte de la re-
serva territorial la sección 
noreste. Se estima que el 
Aeropuerto Internacional 
de Tulum se concluya para 
el año 2023.

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

Este miércoles fue publicado en el Periódico Oficial del Estado la aprobación del PMOTEDUS

Inclusión de Sian Kaían en el billete de 20 pesos, una 
señal de valor y reflexión, celebra Gonzalo Merendiz

La inclusión de la Reserva 
de la Biósfera de Sian Ka’an 
en el billete conmemora-
tivo de 20 pesos, es una 
señal de valor y reflexión, 
refirió Gonzalo Merendiz 
Alonso, director ejecutivo 
de la agrupación Amigos de 
Sian Ka’an.

El biólogo comentó que 
el anuncio del Banco de 
México (Banxico) de in-
cluir a los cocodrilos y Sian 
Ka’an en el billete es una 
muestra del valor que tiene 
de esta reserva para Mé-
xico como país, y para los 
mexicanos es también un 
reconocimiento al esfuerzo 
de 35 años que se han es-
tado haciendo para cuidar 
esta Área Natural Prote-
gida (ANP).

“Es un motivo de re-
flexión para que fortalezca-
mos los esfuerzos de cuidar 
este tesoro único, que sólo lo 
tenemos los quintanarroen-
ses y no lo tienen ningún 
otro lado del mundo, es un 
sitio patrimonio de la huma-
nidad, es reconocido tam-

bién a nivel mundial y pues 
además de la responsabili-
dad que significa”, dijo.

Indicó que representa 
una oportunidad muy 
grande para promocionar 
el turismo de naturaleza 
y cultural, “¿y qué mejor 

promoción que Sian Ka’an 
en los bolsillos de todos los 
mexicanos a través de ese 
billete? Y para los que a lo 
largo de muchos años nos 
hemos dedicado a los estu-
dios y conservación es un 
doble orgullo”.

La decisión de Banxico 
de incluir a Sian Ka’an es 
con motivo de la celebra-
ción del bicentenario de la 
Independencia del país. En-
tre las especies que veremos 
se encuentra el cocodrilo 
mexicano (Crocodylus more-

letii) y el mangle rojo (Rhizo-
phora mangle).

De acuerdo con Banxico, 
el billete se pondrá en cir-
culación a partir de sep-
tiembre de 2021, pero no 
dio más detalles de su pre-
sentación oficial.

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

p La decisión de Banxico de incluir a Sian Ka’an se debe a la celebración del bicentenario de la Independencia del país. Foto tomada de redes sociales
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