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Walter Gutiérrez
Descolonizar la educación: Los nuevos ejes de la
interculturalidad y la participación social en el
Estado plurinacional de Bolivia.

En 1781, antes de ser ejecutado mediante descuartiza-
miento, el líder indígena Túpac Katari dijo: “Solamente a
mí me matan… Volveré y seré millones”.17 Esto resume, de
alguna manera, lo que ha sido la historia de la educación
en Bolivia, antes de 1492, en la colonia y en la república.
Bolivia sigue dividida y enfrentada. Ciertos departamen-
tos, como Santa Cruz, se han levantado y hay grupos que

afirman que los indígenas no pueden pasar, que los indíge-
nas no van a lograr cambiar la historia de Bolivia. Estos
grupos se identifican como mestizos y, como tales, repre-
sentativos de una gran mayoría, mientras son confrontados
por los movimientos indígenas de Bolivia. 

Nuestra Bolivia tiene 9 departamentos, 112 provincias,
327 secciones municipales y una población aproximada de
10 millones de habitantes. Ocupa una superficie de
1.098.000 km2 y es un país diverso. Según el censo del
200118, había un 31 % de quechuas, 25 % de aymaras, 38 %
de poblaciones inmigrantes y 5 % de los demás pueblos
(guaraní, chiquitano, mojeño y otros). Por esta proporción
es que los indígenas aymaras y quechuas no hablan de
autonomía, sino más bien de hegemonía. Bolivia es pluri-
nacional porque tenemos 16 pueblos indígenas que repre-
sentan culturas vivas. Esto es lo que justifica dicho recono-
cimiento de Estado plurinacional. Según el censo de 1950,
1.995.597 indígenas vivían en el área rural, esto es, más del
73 %. Según el censo de 2001, 5.165.230 viven en áreas
urbanas, es decir, que son indígenas urbanos. Los indíge-
nas ya no están entonces mayoritariamente en el campo,
sino más bien en la ciudad. Ellos han aprendido a hablar el
castellano y asumido otras necesidades de la vida urbana. 

La Educación Intercultural Bilingüe en Bolivia 
La educación bilingüe fue uno de los ejes transformadores
de la reforma educativa. Ésta se implantó en Bolivia en
1994 con la Ley N° 1.565. Antes de la reforma, existían
experiencias como SENALEP, el antiguo proyecto de edu-
cación intercultural bilingüe, etc. La Ley N° 1.565, en su
artículo 1°, que establece las bases y fines de la educación,
afirma en su numeral 4° que la educación boliviana es
“nacional, porque responde funcionalmente a las exigencias
vitales del país en sus diversas regiones geográfico-culturales,
buscando la integración y la solidaridad de sus pobladores
para la formación de la conciencia nacional a través de un
destino histórico común”. El numeral 5° añadía que dicha
educación era asimismo “intercultural y bilingüe porque
asume la heterogeneidad sociocultural del país en un
ambiente de respeto entre todos los bolivianos, hombres y
mujeres”. La reforma fue el primer intento sistemático de
aplicar el bilingüismo en todo el sistema educativo nacio-
nal, dentro del marco de una filosofía educativa de la
diversidad. La ley no abundaba, sin embargo, sobre el con-
cepto de bilingüismo del que partía (Torem, 2007). Ahora
bien, no había realmente una Educación Intercultural
Bilingüe, puesto que la reforma educativa hizo algo en
bilingüismo, pero nada en el plano de la interculturalidad.

La actividad de la educación bilingüe se desarrolló en
11.600 unidades educativas, un 80,2 % de la unidades en
funcionamiento (14.504 en total). La reforma fue acogida

17 Según la tradición oral: "Naya saparukiw jiwyapxitaxa nayxarusti, waranqa, waranqanakaw tukutaw kut'anipxani...".
18 Para el censo nacional de población y vivienda de 2001, ver: http:// www.ine.gov.bo 
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con cierto entusiasmo por algunos sectores de la intelec-
tualidad boliviana, que vieron en ella la aparición de un
nuevo paradigma en las políticas educacionales pero,
durante su implementación, la educación bilingüe fue
rechazada por muchas unidades educativas. Los padres de
muchas familias miraban la postergación de la castellaniza-
ción de sus hijos y la asociaban con la situación de pobreza
en que se encuentran y a la imposibilidad de acceso a
mayores oportunidades que se tendrían con el uso de la
lengua castellana. Algunos padres de zonas rurales, por
ejemplo, se opusieron a que sus hijos aprendieran la lengua
indígena como primera lengua, porque después serían tra-
tados discriminatoriamente en los centros urbanos. 

Los sindicatos docentes criticaron la reforma. La conside-
raban una imposición central antes que un producto del
diálogo entre los docentes y las comunidades y que queda-
ba a merced de los recortes presupuestarios de los ajustes
macroeconómicos imperantes (Contreras C.y Talavera
Simoni, 2004). Sectores intelectuales indígenas conside -
raron insuficiente la reforma, ya que, en ese contexto, una
educación intercultural bilingüe corría el riesgo de preser-
var las condiciones de marginación, en tanto las culturas
indígenas seguirían manteniendo una posición subalterna
frente a la cultura latina dominante, desde la cual plantea-
ba impartirse la educación, en tanto que una auténtica EIB
debía apoyarse en la autonomía de los pueblos indígenas
(Torem 2007:16).

Estudios realizados después de la implementación de la ley
mostraron la diferencia entre los resultados de la norma y
sus objetivos de integración, plurilingüismo y pluricultura-
lidad, especialmente entre comunidades rurales no caste -
llano-parlantes (Martínez P. 1996). Sin embargo, las comu  -
nidades rurales obtuvieron importantes mejorías en cuanto
al promedio de años de escolaridad y al cumplimiento del
6° grado, aunque manteniendo grandes diferencias con las
poblaciones urbanas, y con graves desequilibrios entre
géneros (Sichra Regalsky 1994:10).

La reforma educativa había sido considerada por muchos
como un fracaso antes del gobierno de Evo Morales. Sin
embargo, los movimientos indígenas no la consideran un
fracaso, pues, aunque con errores, también representó
muchos avances en relación a lo anterior. Lo que se reque-
ría, sin embargo, era una verdadera intervención en la polí-
tica lingüística y educacional, es decir, en las representacio-
nes y valoraciones que los hablantes y sujetos educativos se
hacen sobre la lengua y la cultura asociadas a ella, para pro-
piciar, en última instancia, un cambio en las ideologías lin-
güísticas y educacionales imperantes en Bolivia (Torem
2007:2). 

La Constitución Política actual (2009) y la Educación
Intercultural Bilingüe
Como culminación del proceso constituyente, el 7 de
febrero de 2009 se promulgó la Nueva Constitución
Política del Estado Plurinacional Boliviano, aprobada con
el 61% de los votos del pueblo en el referéndum del 25 de
Enero de 2009. Esta Constitución significa la refundación
del Estado boliviano como un Estado plurinacional, a par-
tir del cual se pone en el centro de la democracia boliviana
la cuestión de la interculturalidad y el plurilingüismo.
Dicha Constitución defiende y proclama la existencia y el
protagonismo de las naciones indígena-originarias  campe-
sinas y de las comunidades interculturales y afrobolivianas,
como base esencial del Estado Plurinacional Comunitario.
En ella se manifiesta una voluntad general de que las muy
diversas naciones de Bolivia, en cuanto a sus lenguajes y
vivencias, abracen juntas una cultura de la vida y la con-
strucción de una comunidad del vivir bien. 

En la coyuntura reciente, los movimientos indígenas quie-
ren protagonizar un proceso de cambio social y político de
Bolivia, generando un modelo de Estado social y comuni-
tario. Este modelo incorpora, como base de legitimación, a
los valores indígenas de dualidad, la complementariedad y
el equilibrio, que se resumen en el Suma Qamaña (Vivir
Bien). El Suma Qamaña no se refiere a un bienestar indivi-
dualizado, sino a una concepción comunitaria, en la cual el
vivir bien se representa como un saber convivir y apoyarse
recíprocamente (Albó 2009). Javier Medina sugirió que el
concepto de “vivir bien” se puede referir a una Bolivia
deseable desde un proyecto político que vea al país como
una sociedad convivial, una sociedad de frugalidad de vida
y calidad de vida, una sociedad de alta sinergia y baja
entropía, una sociedad del equilibrio, una sociedad eco-
simbiótica con su espacio, una sociedad de redes y flujos
dinámicos y una sociedad de democracias locales directas
(Medina 2001 a; Medina 2001 b; Medina  2001 c). De allí
surge el paradigma para una nueva política lingüística y
educativa. 

En el artículo 1° se ha colocado la interculturalidad como
visión de país de Bolivia. Bolivia se constituye ahora en un
Estado unitario, social de derecho plurinacional, comuni-
tario, libre, independiente, soberano, democrático, inter-
cultural, descentralizado y con autonomía. Bolivia se
funda en la pluralidad política, jurídica, económica y lin-
güística. La diversidad cultural constituye la base esencial
del Estado Plurinacional Comunitario. 

Antes de 1950, los discursos políticos indicaban que el
gran obstáculo para el desarrollo de Bolivia eran los pue -
blos indígenas originarios. Se criticaba su retraso, analfabe-
tismo, falta de cultura. En el Código de la Educación
Boliviana se planteaba la integración del indio a la socie-

19 A tres años de la Revolución de 1952, el gobierno nacional promulgó el Código de la Educación Boliviana, estableciendo las bases de una educación
boliviana en el marco de una “Filosofía educativa social”. Así establece que la educación debe: “Formar al individuo en una escuela ético-practica de
educación para una ciudadanía democrática, solidaria, unida al progreso de la nación, productiva, que permita acceder a los beneficios económicos,
culturales y al servicio de la justicia social”.
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dad nacional, lo cual suponía su aculturación.19 Pero ahora,
la diversidad cultural es una base esencial del Estado, un
instrumento para la cohesión y la convivencia equilibrada
de pueblos y naciones. El Estado asume ahora como forta-
leza la existencia de culturas indígenas originarias. 

En el artículo 77°, el Estado asume la educación como funci-
ón suprema y primera responsabilidad. El artículo 78° indica
que la educación es unitaria, pública, universal, democrática,
participativa, comunitaria, descolonizadora y de calidad. El
mismo artículo agrega que la educación es intracultural,
intercultural y plurilingüe en todo el sistema educativo.

Intracultural significa saber quienes somos, qué sabemos,
qué tenemos, qué queremos. Ahí nuestros conocimientos y
nuestra lengua. Se trata de pensar como indígenas y no
como otros quieran que pensemos. Lo intracultural es
hacer una morada hacia dentro. Lo intercultural es, en
cambio, para relacionar a diferentes pueblos en igualdad
de condiciones. Entonces, no se trata de una posición
etnocéntrica. La educación tiene que ser además plurilin-
güe. El artículo 79° se refiere al diálogo intercultural. El
artículo 80° indica que la educación tendrá como objetivo
la formación integral de las personas y el fortalecimiento
de la conciencia social crítica en la vida y para la vida.
Estará ella orientada a la formación individual y colectiva,
al desarrollo de competencias, aptitudes y habilidades físi-
cas e intelectuales, que vinculen la teoría con la práctica
productiva, a la conservación y protección del medio
ambiente, la biodiversidad y el territorio para el vivir bien.
Vivir bien significa el equilibrio, esto es, que no existan en
la vida comunitaria tan enormes diferencias sociales, con
ricos que sean muy ricos y pobres demasiado pobres. Se
trata de buscar un equilibrio de vivir dignamente, vivir
como gente en comunidad, lo cual en aymara es formulado
como Suma Qamaña. 

El número II del artículo 80° agrega que la educación con-
tribuirá al fortalecimiento de la unidad e identidad de
todas y todos como ciudadanas y ciudadanos del Estado
Plurinacional. En el mismo numeral, se refiere al enriqueci-
miento intercultural dentro del Estado. Esto apunta a que
Bolivia no es una comunidad cerrada. Se critica la intercul-
turalidad como algo difícil, dadas las desigualdades sociales. 

Tenemos la participación social en materia educacional
consagrada en la Constitución en el artículo 83°. En mate-
ria religiosa, se reconoció que los indígenas tienen espiri-
tualidad y por ello pueden dialogar con las otras religio-
nes. El artículo 86° del texto constitucional indica que, en
los centros educativos, se reconocerá y garantizará la espiri-
tualidad de las naciones y los pueblos indígenas originarios
campesinos, y se fomentará el respeto y la convivencia
mutua entre las personas con diversas opciones religiosas,

sin imposición dogmática.
El artículo 91° se refiere a los fines de la educación supe-
rior e introduce que, dentro del desarrollo integral de la
sociedad, se tomarán en cuenta los conocimientos univer-
sales y los saberes colectivos de las naciones y pueblos indí-
gena-originarios campesinos. Aquí ya no se limita la edu-
cación al bilingüismo, sino que la interculturalidad en la
educación tiene que ver con conocimientos y saberes, los
cuales habían sido tradicionalmente negados. La educa -
ción superior es intracultural, intercultural y plurilingüe.
Esto ha significado que se hayan iniciado tres universida-
des indígenas en Bolivia este año (24 de mayo 2009): la
Universidad Tupac Katari, con sede en Warisata (tierras
altas), la Universidad Casimiro Huanca, con sede en
Chimore (tierras medias) y la Universidad Apiahuayqui
Tumpa, con sede en Kuruyuqui (tierras bajas). El Decreto
Supremo N° 29.664, de fecha 2 de agosto de 2008, había
establecido la fundación de las Universidades Indígenas de
Bolivia (UNIBOL). 

Hemos tenido dudas acerca de dividir el sistema educativo
entre indígenas y latinos, y se ha criticado a Ecuador cuan-
do creó la DINEIB (Dirección Nacional de Educación
Intercultural Bilingüe). Tampoco gustaba la idea de un
ministerio indígena o un viceministerio. El mismo
Presidente Morales dudaba acerca de las universidades
indígenas, pues prefería que los saberes indígenas se toma-
ran en las universidades públicas, pero cambió de opinión. 

El artículo 93° I establece que las universidades públicas
serán obligatorias y suficientemente subvencionadas por el
Estado, independientemente de sus recursos departamen-
tales, municipales y propios, creados o por crearse. Según
su numeral IV, las universidades públicas deben establecer
programas de desconcentración académica y de intercultu-
ralidad, de acuerdo a las necesidades del Estado y de las
naciones y pueblos indígena-originarios campesinos. Y el
numeral V indica que el Estado, en coordinación con las
universidades públicas, promoverá en áreas rurales la crea-
ción y el funcionamiento de universidades e institutos
comunitarios pluriculturales, asegurando la participación
social. Este planteamiento es un desafío, puesto que, en
Bolivia, hasta ahora la educación intercultural bilingüe se
había quedado en el ámbito escolar y luego se amplió a la
educación secundaria. Ahora estamos trabajando en el
ámbito de la educación superior, incluyendo postgrados. 

Proyecto de Nueva Ley de Educación de Avelino Siñani
y Elizardo Pérez 
En 2006, se presentó una propuesta de reforma del sistema
educativo boliviano que ha estado en discusión desde
entonces. El proyecto de Avelino Siñani y Elizardo Pérez,
sin rechazar totalmente el modelo de la reforma educativa
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de 1994, propone nuevos elementos para la educación
intercultural. El gobierno del Presidente Evo Morales enfa-
tizó la necesidad de descolonizar la educación boliviana en
orden a terminar con las barreras étnicas existentes en el
sistema educativo. El nuevo pensamiento educativo que
subyace a esta propuesta es que no se puede privilegiar al
pensamiento occidental como universal y único posible,
sino que se debe revalorizar el pensamiento, los conoci-
mientos, lenguajes y tecnologías de las culturas indígenas.
De allí que la interculturalidad gana ahora un contenido
descolonizador, como lo ratifica el artículo 2°, letra b del
proyecto de ley.  

El proyecto de ley de la Nueva Ley de Educación indica en
el artículo 1°, letra h, que la educación: “Es intracultural,
intercultural y plurilingüe porque articula un Sistema
Educativo Plurinacional desde el potenciamiento de los sabe-
res, conocimientos y la lengua propia de las naciones y pue -
blos indígena originario campesinos, las comunidades inter-
culturales y afro bolivianas, promoviendo la interrelación y
convivencia en igualdad de oportunidades para todos, a tra-
vés de la valoración y respeto recíproco entre culturas”.

Para el plurilingüismo en Bolivia se proponen en el proy-
ecto las siguientes medidas: 

En el área rural: La lengua originaria como primera len-
gua y el castellano como segunda lengua, en poblaciones o
comunidades monolingües y de predominio de la lengua
originaria. El castellano como primera lengua y la lengua
originaria como segunda lengua, en poblaciones o comuni-
dades monolingües y de predominio del castellano. En las
comunidades o regiones trilingües o multilingües, para la
elección de la lengua originaria, se aplican los criterios de
territorialidad y transterritorialidad. En el caso de las len-
guas en peligro de extinción, se implementan políticas lin-
güísticas de recuperación y desarrollo con participación
directa de los hablantes de dichas lenguas, para lo cual se
diseñan estrategias pedagógicas y lingüísticas específicas
para cada región o comunidad.

En el área urbana: La lengua castellana como primera len-
gua y una lengua originaria como segunda lengua, toman-
do los criterios de territorialidad y transterritorialidad de
la comunidad educativa.

En el caso de la interculturalidad de la educación, el pro -
yecto desarrolla la vinculación de los conceptos de intra-
culturalidad e interculturalidad de la siguiente forma: 

En cuanto al aprendizaje de los saberes y conocimientos
propios de los pueblos indígenas: Cada pueblo indígena
originario desarrolla su currículo a partir de los conoci-
mientos y saberes propios, incorporando de manera gra-

dual los conocimientos y saberes considerados universales,
asumiendo que lengua y cultura son elementos comple-
mentarios e íntimamente ligados.

En cuanto al conocimiento de las diferentes culturas: Se
desarrolla de manera gradual partiendo de la cultura pro-
pia, regional, nacional e internacional. Se promueven prác-
ticas de interacción entre diferentes pueblos y culturas
para desarrollar actitudes interculturales. El desarrollo de
la interculturalidad promueve el empoderamiento de las
naciones indígenas originarias y de sectores sociales menos
favorecidos, para la consolidación de un Estado plurinacio-
nal basado en la equidad, solidaridad, reciprocidad y justicia. 

Plan Estratégico Intercultural del Ministerio de
Educación
La DINEIB representaba un modelo donde la unidad de
interculturalidad estaba afuera, al margen del Ministerio
de Educación. Pero nosotros queríamos estar en el centro
del Ministerio de Educación, en su cerebro, pues las políti-
cas de educación intercultural tienen que permear todo el
sistema. Se le solicitó al Presidente Morales una injerencia
en el nivel resolutivo, para poder cambiar las cosas. Por esa
razón es que hay una unidad que está por encima de los
viceministros y en contacto directo con el Ministro de
Educación de Bolivia. 

En Bolivia, tal como en Ecuador, hay un Plan Nacional de
Desarrollo, un Plan Sectorial de Educación y un Plan
Estratégico Institucional de 5 años. En este último está
colocada la educación intercultural para que permee todo
el sistema. La estrategia está basada sobre la participación
institucional en educación. 

Nosotros hablamos de revolución educativa en correspon-
dencia con el discurso del Presidente Morales de revolu -
ción democrática y cultural. Esta revolución educativa
tiene 4 ejes fundamentales: 
1. Oportunidad y equidad; 2. Educación con vocación y
formación productiva; 3. Educación de calidad; 4. Sistema
educativo plurinacional. El objetivo central es una educa -
ción de calidad para todas y todos, es decir, vivir bien. Esto
tiene, a su vez, 4 ejes articuladores transversales: plurina-
cional, intracultural, intercultural plurilingüe, territorial,
comunitaria, democrática; justicia social; equidad de gene-
ro y generacional; equilibrio y armonía con la naturaleza. 

La Participación Indígena en la Educación Boliviana y el
sentido de la interculturalidad
Los Consejos Educativos de los Pueblos Originarios
adquirieron en la Ley N° 1.565 un estatus similar al de los
organismos estatales. Ya no tienen en ella un carácter
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meramente consultivo, sino debían velar por la política
educativa, participando en su formulación y controlando
el cumplimiento de la misma. Esto ahora se ha constitu-
cionalizado. De acuerdo al artículo 241° I de la Nueva
Constitución, el pueblo soberano, por medio de la socie-
dad civil organizada, participará en el diseño de las políti-
cas públicas. El artículo agrega que la sociedad civil organi-
zada ejercerá el control social a la gestión pública en todos
los niveles del Estado, y a las empresas e instituciones
públicas, mixtas y privadas que administren recursos fisca-
les. Concluye el artículo señalando que las entidades del
Estado deberán generar espacios de participación y control
social por parte de la sociedad.

Esto refleja un espíritu que busca pasar del discurso, en el
que ya hemos sido muy hábiles, a las acciones. El principio
transversal articulador plurinacional fue un eje fundamen-
tal en la formulación del currículo. Sin embargo, parece
que está simultáneamente en todo y que por ello queda en
nada. De allí una desconfianza en los discursos asociados y
la necesidad de acciones concretas. En el marco del Decreto
Supremo N° 29.894 del 7 de febrero de 2009, ahora se creó
la unidad de políticas intraculturales, interculturales y 
plurilingües para garantizar la aplicación de dicho principio
por encima de las opiniones de los viceministros.

Los pueblos indígenas y originarios por mucho tiempo fui-
mos objetos y hemos sido tratados como bichos raros.
Bolivia dejó eso atrás, implicando que los pueblos indíge-
nas ahora son tratados como sujetos. Esto significa que ya
no se piensa al indígena sino que el indígena piensa. Pero
el indígena piensa no desde una posición etnocéntrica,
sólo para indígenas, sino que piensa en general. Bolivia es
diversa; por tanto, hay que pensar para todos, pero no en
nombre de nadie. Ese es el fundamento de la igualdad.

La educación intercultural bilingüe no es sólo para los
indígenas. También es un error pensar que la EIB es sólo
respecto a lenguas indígenas. La Ley 1.565 indicaba que la
EIB era obligatoria para los pueblos indígenas y optativa
para los centros urbanos. En cuanto a la formación docen-
te multicultural, ésta se ha confundido con una formación
rural, cuando el espacio multicultural por excelencia es la
ciudad. Se debe ser más intercultural para vivir en la ciu-
dad. Ahora hay que trabajar para los mayores contextos
interculturales que son las ciudades. Por ello, la EIB se
quiere volcar desde ahora hacia los centros urbanos.

Nosotros hemos trabajado mucho en derecho. Hemos
pasado de la propuesta al proyecto, del proyecto a la políti-
ca pública, y de la política pública a la política constitucio-
nal. Pero nuestra flaqueza está en las bases, a diferencia de
algunas experiencias de Perú y Ecuador, donde se trabaja
muy bien en las aulas y en las comunidades. Nosotros

debemos pasar desde lo macro a la comunidad. 

Sobre todas las cosas, no se puede perder el profundo sen-
tido político descolonizador de la interculturalidad. La
EIB es un instrumento político. Ella tiene un sentido: El
para qué le enseña a nuestros hijos, y no sólo el qué o
cómo. Ahora participamos en el contenido de la educa -
ción, con el trabajo por un currículo plurinacional para dife-
rentes ciclos, y en las metodologías del cómo enseñar. Pero
debemos enseñar en función del para qué, en el fundamento
de la EIB, esto es, la interculturalidad, sin que esto signifi-
que pretender excluir a los no indígenas. Los pueblos indí-
genas debemos ser maduros para plantear políticas para
Bolivia y no sólo para los indígenas.
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