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La primera ponencia de la mesa intitulada La cosmovisión de los Mayas 

Lacandones: Lecciones para un desarrollo sustentable presentada por el Dr. 

Rey Acosta Barradas, inicia haciendo un recuento de la importancia que hoy en 

día tiene el lograr  una mejor calidad de vida y el impacto que sufren las 

condiciones sociales, económicas, políticas y ambientales para lograrlo. Así 

mismo refirió el largo pasaje en procesos de crisis que México ha vivido y del 

impacto en el crecimiento económico, la pobreza, la marginación, migración 

excesiva y daño irreversible a los recursos naturales. Como punto nodal resalto el 

impacto que sufren los grupos indígenas y como a pesar de ser considerados 

como grupos vulnerables y con mayores índices de pobreza, son los que 

encuentran una mayor armonía con el medio ambiente respetándolo y permitiendo 

mantener la riqueza ecológica de sus tierras. 

 

En el transcurso de la charla hace una reseña de los efectos de la crisis a partir de 

2008 y el impacto sufrido en los países desde desarrollados hasta no 

desarrollados, llevando a cuestionar al modelo neoliberal acogido por una gran 

mayoría de los países capitalistas. Dando pie a la necesidad de un nuevo modelo 

que vaya más de la mano con el entorno natural y social, y que logre mitigar los 

efectos en la marginación, pobreza y agotamiento de recursos naturales. 

Sucintado así la transcendencia del Desarrollo Sustentable, que implica que el 

desarrollo económico debe conjuntarse con el medio ambiente, permitiendo 

cuestionar el origen de la inequidad socioeconómica mundial y la visión egoísta y 

globalizadora de las sociedades occidentales frente al resto de la humanidad y del 

ambiente.  



 

 

 Por otra parte desarrolla el concepto de cosmovisión, como la visión que la 

sociedad tiene del mundo y, en sí, de su propia existencia. Llevando a percibir a 

cada cultura como un reflejo del entorno natural en el que se desenvuelve. 

Haciendo aquí un énfasis importante en el cómo los grupos indígenas conviven 

con el entorno y respetan a la tierra y sus derivados como algo de la tierra e 

incluso a ellos mismos como parte de ella. Refiriendo a la vez una serie de datos 

estadísticos importantes así como referencias históricas del que hacer indígena en 

su desarrollo y su relación con el ambiente. 

 

La investigación propuesta en este desarrollo tiene como objetivo explorar algunas 

dinámicas sociales, ambientales y económicas en la comunidad de Lacanjá 

Chansayab, en el Estado de Chiapas, México, buscando encontrar las razones 

que convirtieron a los Maya Lacandones en una sociedad sustentable. Al exponer 

las metodologías utilizadas en los avances de la investigación destacó el uso de 

una metodología de de investigación de acción participativa, algunas encuestas y 

un poco de interacción alumnos-docentes con los grupos indígenas. 

 

En cuanto a los logros alcanzados, el grupo de investigación ha observado como 

el grupo de Lacanjá Chansayab guardan un alto respeto al ambiente, al no atentar 

contra las especies y no permitir que nadie lo haga. Describe las formas de 

alimentación, que han excluido el consumo de carnes a fin de no generar actividad 

económica con la ganadería que causa una reconversión en el uso de la tierra, es 

decir, han procurado mantener la selva a salvo. De las fuentes de ingreso se 

encuentra el turismo, a través de servicios de hospedaje, alimentación, 

senderismo, visitas guiadas, etc. Las construcciones de vivienda son pequeñas, 

normalmente con dos habitaciones echas de palma y madera, cocinan en fogón 

usando leña como combustible y duermen en el piso o hamacas. El 52% de la 

población son mujeres y el 75% de la población sabe leer. Existen bajos índices 



 

 

de consumo de alcohol y tabaco. Los servicios de salud son escasos, y la 

población prefiere atenderse con medicinas típicas, como la herbolaria. 

La población a efectos de mantener su selva y la armónica convivencia, no ha 

entrando en el juego del consumismo y del mercado. Apegándose a la naturaleza 

y sus recursos como medio de supervivencia.  

Concluye el ponente la importancia que tiene la cosmovisión ancestral de los 

mayas lacandones respecto a la convivencia con la naturaleza y la importancia de 

mantenerla, creando así patrones de conducta, culturales, sociales y económicos 

distintivos. Sin embargo, fuerzas externas permanentemente atentan contra la 

selva, a lo que el autor concluye Cuanto tiempo nos llevará entender que la base 

de la sustentabilidad es el cuidado de la vida. 

 

 

En la ponencia ciudadanía y responsabilidad social para el desarrollo 

sustentable, con autoría del  Dr. Jorge I. Sarquís Ramírez, M.A. Gustavo 

Rafael Solís Alemán y M.A. María Messina,  y presentada por el Dr. Sarquiz,  

se hizo una fuerte crítica al capitalismo y al consumismo exacerbado. Destaca la 

falta de ética en la función pública, y el mal uso que se da al ocupar un puesto de 

servicio público,  ya que debe voltearse al bien común y servir a las mayorías. En 

general se hicieron fuertes críticas a los estilos de gobierno, refiriendo la 

generación de patrones que generan daños para que el sistema después los 

resuelva. 

Resaltó la importancia de la democracia y la participación que la sociedad debe 

tener, empoderar a la sociedad para hacer suyo el poder que ahora tiene la 

administración pública. Propone que las empresas deben reconocer su 

ciudadanía.  

Destaca de que forma un plan de negocios debe destacar el compromiso de las 

empresas con la sociedad y el ambiente. El documento maneja los conceptos de 

responsabilidad social, derechos humanos y los aplica a la gestión de las 



 

 

empresas y del compromiso que éstas deben tener con el ambiente y la sociedad, 

dejando de lado como única expectativa la obtención de ganancias, pasando 

sobre la naturaleza, el bien común y los derechos de las personas. 

Acota a la baja participación empresarial que permea en México y en los 

compromisos que la Responsabilidad Social implica, como apoyos en salud, 

educación, ambiente etc.  A este apartado le refuerza con la importancia que tiene 

la participación desde los tres niveles de gobierno y de la propia ciudadanía. 

Cierra su exposición afirmando que la Responsabilidad Social Empresarial lleva a 

la actuación consciente y comprometida de mejora continua, medida y consistente 

que permite a la empresa generar valor agregado para todos sus públicos y con 

ello ser sustentablemente competitiva. 

 

La participación ciudadana y la cooperación (sinergia) para el desarrollo 

sustentable, a través de las organizaciones de sociedad civil  

 

Inicia desarrollando un panorama general de las nuevas tendencias hacia modelos 

de desarrollo alternativo, en la que se exigen nuevas formas de trabajo como 

participación ciudadana y la colaboración. Ofrece una serie de conceptos de 

Desarrollo Sustentable destacando el cambio en las instituciones y las 

organizaciones sociales, partiendo de las necesidades endógenas de los actores 

involucrados en los diferentes niveles nacional, estatal, etc.  

La importancia del gobierno democrático y el trabajo de una democracia mixta, a 

través de un extenso capital social  y una comunidad cívica. Cuestionó la apertura 

del gobierno hacia la participación ciudadana y la baja participación que en ésta se 

da. Expuso que es necesario darles mayor fuerza y normar sus acciones a través 

de legislación claras, ya que estas organizaciones pueden cubrir servicios que 

corresponden al estado. 

Considera que hay una distancia abismal entre estado y sociedad, que se 

encuentran flojamente acoplados, y la relación ha sido normalmente unilateral del 



 

 

estado a la sociedad, dando lugar al surgimiento de las Organizaciones de la 

Sociedad Civil (OSC),  que funcionan como intermediario y colaborador entre 

estado y sociedad a través de programas especiales. Las OSC son 

organizaciones no gubernamentales y sin fines de lucro que están presentes en la 

vida pública y que representan los intereses y valores de grupos de interés, 

integrándose como organismos no formalizados y la mayoría de las veces con 

recursos escasos.  

La propuesta de su investigación tiene como objetivo el identificar como las OSC 

dotan a los actores sociales de influencia sobre sus propios procesos para que 

puedan participar en las decisiones públicas que los involucren, con el fin de hacer 

más inclusivo el sistema democrático y caracterizar el capital social para el 

desarrollo sustentable. Destaca la importancia de la colaboración entre el estado 

la sociedad y diferentes sectores. Deja abiertas una serie de cuestionamientos de 

¿cómo se dan las relaciones entre las OSC y los actores sociales del desarrollo 

sustentable?, resaltando el interés por ¿cuales son la condiciones ambientales en 

que debe desarrollarse la participación ciudadana? 

Al final de su exposición ofreció como ejemplo de trabajo de participación 

ciudadana lo realizado en la cuenta del Pixquiac. 

 

La siguiente ponencia “Factores determinantes para alcanzar la gobernanza 

del agua en la Cuenca del Rio Nautla, Ver, México.”  Cuyos autores son Laura 

Celina Ruelas Monjardin, Ana Laura Burgos Tornadú y  Alonso Irán Sánchez 

Hernández, y presentada por este último, quien inicia esta ponencia destacando 

la importancia de la administración del agua y la crisis que está representando, 

señalando los esfuerzos del gobierno en la dotación del agua y como se originan 

los consejos de cuenca.  

Realiza una reseña de autores y su vinculación teórico-práctica en relación al 

manejo del agua, enfatizando las diversas visiones de administración del agua y 

de la profundidad diversa que los gobiernos tienen sobre ésta y su control. 



 

 

Centran el objetivo de la investigación en  Identificar y explicar los factores que 

limitan y favorecen la construcción de la gobernanza del agua en la Cuenca del río 

Nautla en el Estado de Veracruz, México., tratando de ubicar ¿cuál es el problema 

y las causas en relación al uso y aptitud del agua?, ¿cuál es la relación de  

colaboración y conflicto entre actores? por otra parte, Comparar la estructura y 

funcionalidad del régimen de gobierno prevaleciente cuenca del río Nautla, con un 

modelo de gobernanza basado en los principios de la participación social. 

La ponencia La Limitaciones de la racionalidad en el consumo de la energía 

en la construcción de un nuevo paradigma energético en México presentada 

por M.I.E. Mauricio Eugenio Morón Estrada, quien introduce su tema con una 

clasificación de la energía y como se va transformando para el consumo de 

necesidades humanas y la importancia que tiene. Realiza un cuestionamiento 

entre la generación de la energía y daño a la naturaleza al ambiente. Destaca que 

solo se utiliza un 3% de energía generada por el ambiente y se recurre al uso de 

energías más contaminantes y dañinas, lo que lleva hacia los hábitos de consumo  

y uso indiscriminado de los recursos naturales. 

Su propuesta principal se centra en que se debe buscar la diversificación en el uso 

de energías alternativas en lo que llama generación distribuida de pequeñas 

cantidades, preferentemente en el lugar de consumo, involucrando al consumo 

con la generación, ya que debe adecuarse a los recursos energéticos de cada 

lugar, en virtud de que no es viable la transportación de estos energéticos en 

distancias largas. Lo anterior debe ir muy de la mano con una modificación a los 

patrones de consumo, buscando evitar el derroche. En este apartado no deja de la 

do la participación en las políticas públicas relacionadas a la generación y 

distribución de los energéticos. 

Se debe buscar una elección racional no necesariamente económico para el uso 

de los recursos, tomando las limitaciones de la racionalidad sociales, económicas, 

afectivas, de poder, ambientales y como se deben considerar en el 

establecimiento de las cuotas de energía. 



 

 

El panel opino sobre la utilización de diversos conceptos y apreciaciones diversas 

sobre como enriquecer la propuesta de trabajo. 

 

Finalmente la mesa se cerró con al participación de Juan Carlos Pérez García y 

Rey Acosta Barradas con la ponencia Una propuesta de suministro de 

petrolíferos para las áreas rurales del Estado de Veracruz y sur del País. En 

una primera parte el documento destaca el crecimiento de las franquicias de 

Pemex gasolineras y la alta multiplicación que se ha dado en las grandes 

poblaciones y conurbaciones, principalmente,  y la falta de parámetros 

regulatorios. Dato importante fue el señalamiento que  realiza sobre la franquicia 

de Pemex gasolineras y como se diseño para un sector empresarial en particular. 

Continuando con su tema realiza una reseña teórica y practica enfocada a las 

estaciones de servicio de México, menciona los montos que implican las 

inversiones para establecer las estaciones de servicio, y propone una nueva 

inversión para las poblaciones rurales en el establecimiento de estas franquicias. 

La propuesta busca el uso de materiales reciclados para la infraestructura, el valor 

de la propuesta es que las estaciones de servicio se renten. 

Esta propuesta de Estaciones de Servicio Móviles busca entre otras cosas, 

mejorar el suministro y concesión de franquicias para un mercado mediano y 

pequeño, localizado en áreas rurales, que requieren este tipo de infraestructuras 

para su desarrollo. La características de estas estaciones, es que se enfoca a un 

mercado estacional, con baja demanda pero que acerca el suministro a zonas 

marginadas. 

Para los autores la instalación de estas estaciones móviles traería como ventajas 

adicionales: la estimulación y desarrollo de otras actividades económicas, la 

instalación de mayor infraestructura carretera y de telecomunicaciones para 

enlazar pequeñas comunidades, combate al mercado negro de combustibles, 

atención a nuevos mercados con costos fijos de instalación de las estaciones muy 

bajos. 



 

 

Finalmente cierra destacando la importancia de Pemex en el desarrollo regional y 

la del suministro de energéticos a zonas lejanas que hasta ahora han sido 

excluidas dejando de lado su crecimiento y desarrollo. 

Para finalizar la mesa, el moderador Dr. Edgar Saucedo Acosta, realiza un cierre 

destacando los principales temas marcando  la diversidad e importancia de los 

puntos tratados, así como su pertinencia en las actuales condiciones del país y las 

tendencias empresariales y de negocio nacional e internacional, que enfocan 

caminos hacia el uso de  energías más nobles, así como al desarrollo sustentable 

y a la generación de inercias que muevan a la sociedad a involucrarse más en las 

acciones que el gobierno emprende como parte de su función pública. Fin de la 

sesión 


