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iene razón el Gobierno de Ja-
lisco para preocuparse por las 
manifestaciones públicas? Es-

el desencanto de los mexicanos con la 
democracia (Latinobarómetro, 2013). Son 
reacciones frente a las crisis que rebasan 
la capacidad de los gobiernos. ¿Qué sig-

la democracia ha sido sumamente difícil?
Son múltiples las vías para enfrentar 

la situación, como lo hacen miles de orga-
nizaciones ciudadanas, aunque esto no es 

-
miento de la pobreza, de la violencia hacia 
las mujeres, las violaciones a los derechos 
humanos, el deterioro del medio ambiente, 
la corrupción y otros problemas.

¿Qué pasa con los que aún no se de-
ciden a actuar? ¿Por qué a muchos no les 
indigna que el sueldo percibido por una 
cuarta parte la población del país no al-
cance para cubrir sus necesidades bási-
cas? ¿Por qué no les enoja que la riqueza 
de los millonarios mexicanos siga crecien-
do? ¿Por qué la organización ciudadana no 
avanza con mayor velocidad?

Las repuestas están en nuestra historia: 
más de setenta años de gobiernos de un 
solo partido, el control gubernamental de 
las organizaciones sociales y el intercam-
bio de apoyos por votos. El Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 
2004) llama “ciudadanía de baja intensi-
dad” a las personas poco participativas y 
que no se asumen como actores en el de-
sarrollo de la democracia. Una investiga-
ción del Instituto Nacional Electoral (INE, 

-
te entre ciudadanos y autoridades, y que 
nuestras redes de colaboración se limitan 
al ámbito familiar, vecinal y algunos gru-
pos religiosos.

Los ciudadanos organizados debemos 
ser un contrapeso al estado para que cum-
pla con su responsabilidad. Tres tareas son 
clave para ello. Más y mejores organizacio-
nes, incrementar nuestra participación en 

Ejercer la ciudadanía 
¿llegó el momento? 

acciones públicas y formarnos en la ciu-
dadanía, esto es, crear capacidades para 
criticar normas, ideas, costumbres y valo-
res que favorecen el control de las perso-
nas, así como favorecer acciones concretas 
para el ejercicio de la ciudadanía. Trascen-
der una visión localista, reconocerse en la 
humanidad, trabajar para ampliar las liber-
tades y emprender acciones orientadas a 
construir un mundo más justo. Formar su-
jetos pensantes, críticos, con herramientas 
para aportar a una sociedad incluyente y 
responsable.

Los esfuerzos de organización por de-

contagiar a otros. La lucha por el acceso 
al agua y por la seguridad; demandar pre-
cios justos para los productos del campo; 
la legalización del matrimonio igualitario, 
el cese de la violencia contra las mujeres 
y los comunicadores pueden ser limitadas 
si no se entienden como luchas por am-
pliar los derechos. Entender que estos pro-
blemas tienen que ver con procesos como 
la desigualdad, la corrupción y el autori-
tarismo para trabajar con una visión am-
plia que facilite la colaboración con otras 
organizaciones. Trascender el aislamiento 
incrementa las posibilidades de éxito de 

de reconocernos en la construcción de un 
país en el que todos podamos vivir en paz.

Una sociedad organizada y actuante 
obligará a los gobiernos a hacer mejores 
esfuerzos por resolver los problemas so-

que ponemos en sus manos. El reto, tal pa-
rece, es claro. 

Felipe de J. Alatorre Rodríguez /Académico del Centro de Investigación y Formación Social

TLa educación zapatista
Leticia Madera / Investigadora del tema educación zapatista

a educación es producida y produc-
tora de la realidad social, de ahí la 
importancia de cuestionarnos sobre 

proyectos de educación alternativa. El neo-
liberalismo logró asentarse en el último 
rincón del planeta, introduciendo un mo-
delo cultural homogenizador y una educa-
ción que responde al capital y no al interés 
de las mayorías. Este propósito es confron-
tado por modelos educativos que buscan 
revertir la exclusión social.

Surgen formas alternativas de cons-
truir nuevos saberes que puedan ser la 
base de otras miradas y lenguajes, otras 
lógicas de pensamiento y formas de cons-
truir nuestros lazos con la sociedad y la 
naturaleza, como el Movimiento de los Sin 
Tierra, de Brasil; la Universidad de las Ma-
dres de la Plaza de Mayo, en Argentina, y la 
Escuela Autónoma Zapatista, Chiapas, Mé-
xico, que toman la educación en sus ma-
nos, al margen de los gobiernos, y ven en 

ella un factor fundamental en la lucha por 
la emancipación y como una posibilidad de 
comprensión de la realidad alterna al capi-

estimulan la participación crítica en la vida 
púbica y confrontan las relaciones desigua-
les de poder, que dan lugar a nuevas sub-
jetividades, conocimientos, valores y prác-
ticas sociales.

La educación zapatista favorece la re-

transformarlo a través de los encuen-
tros entre luchadores sociales del país y 
del mundo para compartir experiencias y 
aprendizajes.

Para disputar al gobierno su derecho a 
decidir sobre su territorio y destino los za-
patistas crearon el Sistema de Educación 
Autónoma Zapatista, con el cual forjan un 

de interpretar su realidad e incidir sobre 
ella. Este sistema involucra a alumnos, pro-
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motores de educación, autoridades y fami-
-

ñar y evaluar la educación; consensa sobre 
las condiciones necesarias para la cons-
trucción del conocimiento y los contenidos, 
que suelen referir a la opresión de los pue-
blos indígenas, a las demandas zapatistas, y 
cómo estas se expresan en los ámbitos de 
la comunidad, la nación y el mundo.

La escuela autónoma da lugar a un 
aprendizaje gradual de la libertad y ense-
ña a hacerse responsable en colectivo de 
los problemas de la escuela y de los pue-
blos. Es intercultural e intralingüística pues 
coinciden alumnos y mentores de distintos 
grupos étnicos; se fomenta el trabajo en 
equipos interétnicos donde unos y otros se 
enseñan su lengua y su cultura. La clase no 
tiene muros, se aprende a combatir la pla-
ga en la milpa o se realizan campañas de 
prevención de enfermedades. Es autoges-
tionaria porque se niega a recibir apoyos 

entre autoridades y sus pueblos o los pro-
motores y alumnos es horizontal. Es deco-
lonial porque persigue la transformación 
social, la liberación, y rescata y valida el sa-
ber y los modos de vida ancestrales y co-
munitarios.

La educación zapatista es ejemplo de 
pedagogía que enuncia y anuncia nuevas 
formas de entender la educación, y da lu-
gar a un sujeto que se va construyendo en 
el proceso organizativo de la resistencia.
Un alumno que es tomado en cuenta en 
los asuntos de la escuela aprenderá que su 
aportación es valiosa en la solución de los 
asuntos públicos. Quien aprende de las lu-
chas de los desheredados, quien se organi-
za al lado de sus iguales verá los sistemas 
sociales como resultado de procesos histó-
ricos de la acción humana, y será capaz de 
combatir la opresión.
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Para qué sirve  
un museo de ciencia

Durante los siglos XVI y XVII, época de grandes 

exploraciones y descubrimientos, los cuartos de 

maravillas o gabinetes de curiosidades eran lugares 

donde se mostraban objetos que sus propietarios con-

sideraban exóticos, raros o únicos. Provenientes tanto 

del mundo natural como de la creación humana, de 

estas llamadas Wunderkammer derivaron los actuales 

museos.

Cualquiera que haya sido la motivación que los 

creó, estos espacios pasaron de ser lugares cerrados, 

a grandes infraestructuras que reciben millones de vi-

sitantes por año.

En la actualidad los museos de ciencia cumplen 

papeles necesarios para las sociedades; funcionan 

como espacios de esparcimiento y donde se busca ha-

cer del conocimiento público temas relacionados con 

la ciencia y, en muchas ocasiones, como espacios de 

educación no formal.

-

cio de divulgación de la ciencia, Silvia Singer, directo-

ra del Museo Interactivo de Economía en la Ciudad de 

México, preocupada por que estos espacios sigan te-

niendo vigencia, se pregunta cómo deben ser los mu-

seos de ciencia y qué papel tienen más allá de la con-

servación y la exhibición. Si bien han pasado de ser 

lugares de mera observación a espacios para “meter 

las manos” hands on y para involucrase emocional-

mente hearts on, pueden funcionar también como 

espacios que doten de un mayor poder para participar 

en la sociedad.

Es probable que muchos nos sintamos lejos de 

los museos de ciencia. En nuestro país no abundan 

y pareciera que son exclusivamente para niños. ¿Qué 

hay en ellos que pueda resultar de interés para todos?

Según Silvia Singer, “cuando la sociedad está se-

-

do posibilidades de entender nuestro entorno. No po-

demos entender los fenómenos, cómo funcionan las 

cosas, y por lo tanto las decisiones que tomamos están 

muy marcadas por los medios masivos de comunica-

indican las maneras de proceder, de seleccionar cosas, 

momentos, actitudes e incluso valores”.

El conocimiento como una forma de entender 

y conocer el mundo, dice Singer, es una manera de 

“dotar a la sociedad de un poder de mejor decisión. 

En la medida en que entiendo el entorno puedo te-

ner un pensamiento crítico y decidir qué es lo quiero 

hacer. Conocimiento es poder, y la divulgación de la 

ciencia lo que busca es hacer que este poder llegue a 

producen”.

Si, como dice Singer, la divulgación de la ciencia 

tiene como función hacer que podamos acceder al co-

nocimiento de una manera más democrática, me pre-

gunto si no debiera de ser una demanda social como 

otras, en donde se alcanzaran amplios niveles de co-

bertura en la sociedad, que fuera accesible tanto geo-

-

lada con la vida cotidiana.

La charla de Silvia Singer puede escucharse en 

MAYA VIESCA LOBATÓN
Académica del Centro de Promoción Cultural 

Ciencia a sorbos
Disfrutar la ciencia a pequeños tragos
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