
 

469 
 

Abordagens educacionais voltadas ao desenvolvimento mundial  

Territorio relacional & educación ambiental: La escuela como un espacio activador de 

conciencia sobre la ecoeficiencia entre cuerpos que se encarnan y desencarnan 

 

 
 
 
 

 

https://doi.org/10.56238/aboreducadesenvomundiv1-037 

 
Ronald Fernando Quintana Arias  

B. Sc. M. Sc. Ph. D (CA) Estudios Sociales en la línea de 

Poder, Política y Sujetos Colectivos. Universidad 

Distrital Francisco José de Caldas. 

 

RESUMEN 

Con el objetivo de posicionar a la escuela como un 

espacio activador de conciencia sobre la 

ecoeficiencia de un territorio relacional donde 

confluyen cuerpos que se encarnan y desencarnan, 

Se realiza una metodología de estudio de caso con 

un enfoque participativo de tipo descriptivo con 

docentes de diferentes colegios de la SED-(Bogotá-

Colombia) en el 2019. Los resultados evidencian la 

importancia de la educación ambiental como un eje 

articulador de un territorio relacional en el que la 

correlación Proyecto-Ambiental-Escolar con la 

Estructura-ecológica-principal, encarna una 

experiencia cotidiana que conjuga diferentes 

perspectivas de cuerpos en un mundo que tiene 

como principio fenomenológico lo que aparece y 

descansa en la percepción (el yo), y en el ser 

percibido (los otros). Se concluye que la escuela es 

un escenario donde se desarrollan competencias 

ciudadanas y pensamiento científico, en el que se 

generan alternativas de ecoeficiencia con una base 

zoé-política que fortalece la educación ambiental. 

 

Palabras clave: Currículo, Ciudadanía ambiental, 

Ciencias de la educación y ambiente educacional, 
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1 INTRODUCCIÓN 

La historia de las poblaciones humanas (El YO) y no humanas (El OTRO), en el que se sitúan 

las relaciones entre los cambios geográficos, la densidad de las poblaciones humanas (OTROS YO), 

la diversidad de especies y, por ende, en la estructura y funcionamiento del ecosistema (Quintana, 

2022) en la sexta extinción masiva del planeta Tierra (Leakey & Lewin, 1997), lleva al planteamiento 

de la pregunta sobre ¿cómo la escuela puede brindar soluciones a las problemáticas ambientales al 

exponer diferentes tipos de territorios entendidos como cuerpos que son productores y producidos por 

distintas relaciones biológicas y disputados cotidianamente por distintas relaciones sociales, 

económicas y políticas? 

Como respuesta a lo anterior surge la necesidad de fortalecer una educación ambiental en un 

contexto que tenga en cuenta el ritmo de los ciclos biogeoquímicos y de producción humana 

(Tommasino, Foladori, & Taks, 2005), y se hace necesario contemplar la importancia de la 

construcción colectiva de tejidos interdisciplinares desarrollados en el territorio y la escuela, como un 

biopoder que denota implicaciones sociales, ambientales y económicas desde la Biopolítica (Foucault, 

2007) y la Zoé-política (Braidotti, 2009) que brinda a los docentes fundamentos conceptuales y 

herramientas metodológicas que contribuyen a la construcción colectiva de tejidos interdisciplinares 

entre la educación ambiental, el currículo y el Proyecto Ambiental Escolar (PRAE) en el territorio. 
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De esta manera, el concepto territorio en las Instituciones Educativas Distritales (IED) se 

convierte en el eje articulador que posibilita alternativas de ecoeficiencia1, por medio de la educación 

ambiental y su relación con Estructura Ecológica Principal (EEP) (SDA, 2019), el currículo y el PRAE 

desde sus ejes temáticos de adaptación y mitigación al cambio climático, biodiversidad, manejo y 

minimización de residuos sólidos, consumo responsable, y sistema hídrico (SED, 2016). 

El manuscrito sitúa la comprensión fenomenológica de los seres humanos, el mundo y los 

territorios como carne del mundo a partir de la encarnación privilegiada que tiene el Homo sapiens 

desde Michel Henry (2000) y la que se le da a todas las formas de vida desde Maurice Merleau-Ponty 

(1945, 1964). La categoría de carne expone que el mundo como principio fenomenológico es lo que 

aparece y descansa en la percepción (el yo), y en el ser percibido (los otros)2, que no deja de ser 

inmanente, involucrando otras dimensiones perceptivas, y otras maneras de ser de esa corporalidad en 

un territorio encarnado (Quintana, 2022). 

El territorio se encarna a través de relaciones de poder sociales, ambientales y económicas, en 

donde la experiencia cotidiana capacita a través de sensaciones interiorizadas por dinámicas entre lo 

público o lo que todos saben y lo carnal o lo propio. Esta relación público-privado hace de la 

experiencia en el mundo una conjugación de diferentes perspectivas de cuerpos que terminan 

desencarnándose o adaptando una nueva carnalidad o expresión de la conciencia en el territorio, como 

sucede con la extrapolación de la sensibilidad de los derechos humanos hacia "el otro” o la naturaleza, 

adoptando usos y normas más respetuosas con el medio ambiente (Quintana, 2022), en un mundo 

donde confluyen producciones deseantes con distintas formas de relación, subjetivación y objetivos, 

exponiendo al territorio como un cuerpo vivo que se expresa a través de las emociones y pasiones de 

distintos actores (Deleuze & Guattari, Mil mesetas. Capitalismo y esquizofrenia. 6 edición, 2010). 

El territorio no solo abarca la encarnación de los ordenamientos de poder, normas, valores, 

formas de significación, discursos, lenguajes (Foucault, 2008), sino una totalidad abierta de interacción 

y conflicto de intensidades de las culturas humanas (otros yo) con disputas dentro de los principios de 

multidimensionalidad, pluriescalaridad, conflictualidad y desterritorialización (Mançano, 2009), en los 

territorios materiales fijos (multidimensionales y pluriescalares como lo son el de gobernanza y 

propiedad) y/o fluidos (relacionales que contemplan multiterritorialidades pero no todas las escalas) 

(Quintana, 2022).  

La multidimensionalidad es un principio que une espacio y relación a través de las interacciones 

con una intencionalidad social, económica, política, ambiental o cultural, en el que se determinan la 

dirección de los pensamientos de las personas para la construcción y defensa de las acciones políticas, 

 
1 Referida a trasformaciones que mejoren las condiciones sociales, ambientales y económicas de la comunidad educativa 
2 No es por los otros propiamente, sino que en el hecho mismo de que el mundo es percibido; es decir, no es algo aislado y 

es modificado por ese hecho de ser percibido. 
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la cual expone la libertad que proponen diferentes culturas para una realidad (Arendt, 1998). La 

pluriescalaridad se comprende a partir de Lacoste (1988) como una tipología de “territorialidad 

diferencial", que se evidencia en la conflictualidad por disputas territoriales en escala internacional en 

el transterritorio, pero que se mantiene en territorios a escala nacional, provincial y municipal 

(Quintana, 2022). 

La desterritorialización se entiende al interior de la multiterritorialidad como un proceso de 

disputa territorial generador de conflictualidades (Haesbaert, 2004), en las que el capitalismo 

extermina las relaciones no capitalistas a través de lo que Harvey (2003) define como acumulación por 

despojo (Quintana, 2022) La conflictualidad expone el enfrentamiento permanente en las 

interpretaciones que objetivan las permanencias y/o superaciones de las contradicciones producidas 

por las relaciones del yo, el mundo y los otros (Quintana, 2022). 

El territorio de gobernanza es el territorio de la nación que intenta ocultar los diversos territorios 

garantizando el mantenimiento de la subordinación entre relaciones y territorios dominantes y 

dominado (Mançano,2009). Por otro lado, el territorio de propiedad privada es el construido por las 

relaciones sociales practicadas por las clases sociales, en el que se da la disputa territorial por el control 

de las formas de uso y de acceso a los territorios a través de la desterritorialización, y el control de 

territorialidades desde la acumulación por expoliación, ya que los sujetos, los grupos sociales, y las 

clases sociales no existen sin sus territorios (Harvey, 2003). 

Finalmente, el territorio relacional reconoce el carácter jurídico, pero no le está subordinado, 

contempla la multiterritorialidad del territorio de propiedad privada hacia el territorio de gobernanza, 

y la transterritorialidad que va más allá del plano nacional y que se inserta en la vida cotidiana, por las 

conflictualidades entre las clases, grupos sociales, la sociedad y el Estado (Quintana, 2022) 

En este sentido, el concepto “territorio” se convierte en una oportunidad pedagógica que lleva 

a una comprensión del sujeto que rompe con la tradición cartesiana moderna, que presupone la vigencia 

de un sujeto que se mantiene inalterable a la experiencia. Para ello se llevó a cabo el debate desde tres 

perspectivas teóricas: (1) el territorio desde Lopes de Souza (1995) como un espacio de relaciones de 

poder, (2) la escuela desde Foucault (1992) como un espacio de “Biopoder” y “Biopolítica” donde la 

educación cumple un fin político, (3) la pedagogía vista desde Khan (2009) frente a la importancia 

teórico-práctica, y Durkheim (1991) refiriéndose a metodologías de carácter científico, las relaciones 

individuo-sociedad, ciencia-práctica y la naturaleza de la moralidad y del entendimiento. Lo que en 

conjunto enmarca la relación cuerpo-espacio-tiempo que visualiza una nueva noción territorial. 

Teniendo como referente todo lo anterior, el manuscrito tiene el objetivo posicionar a la escuela 

como un espacio que evidencia el territorio relacional donde confluyen cuerpos que se encarnan y 

desencarnan en el que las alternativas de ecoeficiencia se deben concebir bajo la relación Hombre-
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naturaleza, más allá de un territorio cartografiable delimitado y lineal o un espacio de relaciones de 

poder (Lopes de Souza, 1995), para llevarlo del espacio físico a lo afectivo (Quintana, 2019), que hace 

necesario ver el territorio desde la teoría de los sistemas complejos, como sucede con la noción 

japonesa de “Shizen”, donde la relación Hombre-naturaleza no es de dominio, sino de  relación 

ontológica, ética y estética (Ogawa, 1986); (Kawasaki, 1990), como sucede en África  (Jegede, 1997) 

y entre los indígenas americanos (ETSA, 1996). 

De esta manera, se invita a salvaguardar todas las formas de vida, reconfigurar la visión del 

territorio y la relación Hombre-naturaleza (Quintana 2017), así como la relación cuerpo-cultura-

educación (Quintana 2019b), a través de un estudio de caso de tipo descriptivo a través de tres 

estaciones de trabajo que contemplaron algunas de las líneas del PRAE desarrolladas en las IED ante 

situaciones sociales, ambientales y económicas del contexto particular. 

 

2 MÉTODOS Y MATERIALES 

Se realizó un estudio de caso con un enfoque participativo de tipo descriptivo a través de una 

muestra teórica o casos para contrastar y generar teoría (Eisenhardt, 1989), en la que se estudiaron 

casos particulares que describen la situación del contexto ambiental, y permitieron la comprobación 

teórica y la generación de nuevas teorías. Para ello se estudiaron las narraciones de maestras y 

maestros, acerca de la experiencia relacionada con las emociones y la relación PRAE, Estructura 

Ecológica Principal (EEP), y su incidencia en la constitución no solo de las identidades profesionales 

como docentes sino en la manera como se aborda ante los estudiantes y su impacto en la comunidad 

educativa. 

Las actividades desarrolladas brindaron fundamentos conceptuales y herramientas 

metodológicas a docentes para contribuir a la construcción colectiva de tejidos-interdisciplinares al 

promover la apropiación de la biodiversidad natural y cultural, así como la conciencia del cuidado del 

medio ambiente, relacionando las competencias socioemocionales, las potencialidades del territorio, 

la importancia del rio Bogotá (Consejo de Estado, 2014), los cerros orientales (Tribunal Administrativo 

de Cundinamarca, 2006), la EEP de los territorios ambientales del D.C. (Borde Norte, Cuenca del Río 

Fucha, cuenca del Río Tunjuelo, Cuenca del Río Salitre, humedales, Borde Río Bogotá, Sumapaz) 

(SDA, 2019) y los procesos de educación ambiental que se desarrollan desde los PRAE de las 

instituciones educativas para dar solución a situaciones territoriales.  

La sesión se desarrolló en tres fases: en la primera se realizó la conferencia “Territorio y 

Emociones: Estructura ecológica principal de Bogotá y Habilidades blandas”; en la segunda se 

realizaron tres estaciones que relacionaban el territorio (EEP), las líneas temáticas del PRAE y las 

competencias socioemocionales; y en la tercera se generó un diálogo abierto sobre la propuesta 
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desarrollada y los posibles impactos de esta en las instituciones educativas, para la recuperación, 

conservación y protección de ecosistemas estratégicos (Consejo de Estado, 2013). 

 

2.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

 

1. Conferencia Territorio y Emociones: Estructura Ecológica Principal de Bogotá y 

Habilidades blandas (duración 70 minutos). Buscó evidenciar la Estructura Ecología Principal de 

Bogotá –EEPB, principales ecosistemas, localidades, relaciones entre las emociones y la construcción 

del territorio, así como el papel del PRAE en respuesta a las necesidades de la EEPB. 

 

2. Estaciones territorio: Estructura ecológica principal, el PRAE y las competencias 

socioemocionales (duración 90 minutos). Se centró en brindar herramientas y propiciar reflexiones 

que permitirán tejer redes entre los proyectos transversales Catedra para la Paz y Plan Escolar de 

Gestión de Riesgos y Cambio Climático (PEGRCC), y el PRAE con sus ejes temáticos de 

biodiversidad, cambio climático, manejo y minimización de residuos sólidos, consumo responsable y 

sistema hídrico. Las mesas 1 y 2 tuvieron un enfoque psicogeográfico basado en la cartografía 

emocional (Fals Borda, 2000), mientras que la mesa 3 tuvo un enfoque de estudio de caso analizado 

bajo un diagrama de panal (Pimienta, 2008). 

 

3. Reflexión final (duración 15 minutos). Se planteó como un espacio de reflexión sobre las 

actividades desarrolladas y la potencialidad de una escuela forjadora de emociones bajo la pregunta: 

Teniendo en cuenta la experiencia del encuentro, ¿considera que es posible establecer un tejido entre 

las líneas temáticas del PRAE? 

 

3 RESULTADOS  

La conferencia y las tres estaciones evidenciaron que las competencias socioemocionales y la 

comprensión de las dinámicas del territorio ambiental, contribuyen a la construcción colectiva de 

tejidos interdisciplinares entre la educación ambiental, el currículo y el PRAE. Los docentes reconocen 

que sus estudiantes construyen una idea de sí mismos, a partir de un mundo que interiorizan y basan 

sus deseos desde un horizonte de significados. De esta manera, el éxito de las alternativas de 

ecoeficiencia están sujetas al territorio-cuerpo (micro) y su relación con el territorio-espacio geográfico 

(macro), en donde el PRAE y sus líneas de biodiversidad, adaptación y mitigación al cambio climático, 

manejo y minimización de  residuos sólidos, consumo responsable y sistema hídrico, generan 

alternativas cuyo éxito en términos de apropiación se relaciona con habilidades duras (cognitivas), 
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pero aún más con las habilidades blandas (emociones) que despierte el territorio a través de la 

sensopercepción. 

Estación 1. La vida y sus relaciones: se estableció la relación entre la biodiversidad, el 

consumo responsable y la catedra de paz; la metodología evidenció la importancia de fortalecer 

procesos de educación ambiental, conocer los territorios y apropiarlos a través de las emociones 

positivas, que permiten desde la educación ambiental forjar una ciudadanía ambiental, para fortalecer 

las competencias básicas, ciudadanas y socioemocionales, para promover un mejor desempeño 

académico y ciudadano. 

Así, se promovió desde la catedra de paz un trabajo articulado con las líneas temáticas de 

biodiversidad y consumo responsable del PRAE, que expuso la necesidad de reforzar estrategias 

pedagógicas orientadas a  mejorar la convivencia escolar, fortalecer el respeto por todas las formas de 

vida, al despertar los intereses de los estudiantes por el reconocimiento de la biodiversidad, con una 

formación crítica y consiente de sus realidades, que transforme de manera positiva las conductas de 

consumo y los comportamientos. 

Se resaltan las acciones que adelantan las IED frente al manejo y minimización de los residuos 

sólidos (separación en la fuente) y el respeto por la vida, a través de estrategias lúdicas que involucran 

emociones, en un territorio encarnado donde se evidencia relaciones de poder en las que se  conjugan 

diferentes perspectivas de cuerpos sociales, ambientales y económicas, que genera como líneas de fuga 

cambios conductuales y transformar prácticas (con los otros y las cosas), lo que hace de la dimensión 

ambiental un eje fundamental en la transformación de la sociedad. 

Estación 2. El planeta en el que vivimos: la relación entre el Plan Escolar de Gestión de 

Riesgos y Cambio Climático (PEGRCC) con las líneas temáticas del PRAE: adaptación y mitigación 

al cambio climático, sistema hídrico y manejo de residuos sólidos, establecieron la importancia de 

conocer la EEP y fortalecer desde los procesos de educación ambiental emociones positivas en la 

comunidad educativa. Además, se encontró que el territorio (espacio geográfico) tiene una apropiación 

distinta dependiendo de las subjetividades de la persona, en lo que sobresale la posibilidad de 

reconfigurar la apropiación a través de la hora del día (realizar recorridos nocturnos en los humedales), 

así como la necesidad del reconocimiento de los humedales como fuente de recursos hídricos y 

ecosistemas estratégicos de biodiversidad. 

En cuanto los PRAE y el PEGRCC de las instituciones se articulan desde su componente 

ambiental, donde se resalta el trabajo en la huerta escolar porque a través de esta se puede mejorar 

entre otros aspectos la calidad del suelo, el aire y el paisaje,  con la siembra de plantas nativas; la 

producción de compostaje familiar en donde los chicos se relacionan con sus padres de una manera 

distinta; ‘’la expedición botánica’’, que tiene como fin articular el conocimiento ambiental no solo de 
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las plantas sino de animales bajo salidas pedagógicas para reconocer estos ecosistemas; la reforestación 

y reverdecimiento de los exteriores de algunas instituciones. 

Asimismo, se contempla la experiencia cotidiana frente al consumo responsable asociado al 

manejo de los residuos sólidos, las prácticas de buena alimentación y el transporte en bicicleta como 

una manera de reducir el tráfico y el daño ambiental por emisiones de dióxido de carbono.  

Estación 3. Territorio y emociones: se evidencia la importancia de la estructura ecológica 

como núcleo problémico a trabajar desde todas las áreas curriculares, y la necesidad de exponer 

resultados visibles a la comunidad educativa e integrarse con otras instituciones locales y vecinales. 

De esta manera la sensibilización e integración de la comunidad con pretextos ambientales, y el 

reconocimiento de la población como actores de cambio, convierte a la escuela en un espacio 

permacultural que ayuda a mejorar la calidad de vida y generar tejidos sociales que construyen 

territorios de paz y mitigan el cambio climático (Quintana, 2017b). 

En las IED se resaltan soluciones a problemáticas ambientales que han sido abordadas desde 

diferentes áreas, teniendo como eje articulador el PRAE en sus líneas de biodiversidad, adaptación y 

mitigación al cambio climático, manejo y minimización de residuos sólidos, consumo responsable, y 

sistema hídrico. En donde los estudiantes se identifican con una planta u animal para ficcionalizar que 

“se siente ser”, lo que ha generado sensibilización llevándolos a ver las problemáticas sociales, 

ambientales y económicas de una manera más amplia y holística.  

 

4 ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

Los resultados en conjunto indican la importancia de la construcción colectiva de tejidos 

interdisciplinares entre la educación ambiental, el currículo y PRAE, con docentes promotores de 

competencias socioemocionales que refuerzan la riqueza y diversidad del territorio bajo las líneas de 

biodiversidad, adaptación y mitigación al cambio climático, manejo y minimización de residuos 

sólidos, consumo responsable, y sistema hídrico, haciendo necesario que se conozca y reconozca las 

potencialidades de la Estructura Ecológica Principal y su función dentro de la teoría de sistemas 

orgánicos, propios del funcionalismo estructuralista (De Rosso, 2003). 

De esta manera, el territorio visto desde las emociones le permite al docente o al estudiante, 

fortalecer, construir y encontrar herramientas para ser incluidas en acciones, que ayuden a afianzar, 

gestionar y apropiar el territorio ambiental, convirtiéndolo en un territorio orgánico, que se concibe 

como un “aula viva” que puede ser abordada desde diferentes áreas del conocimiento y proyectos 

trasversales como el PRAE, posibilitando nuevas u otras maneras para hacer frente a situaciones 

ambientales, a través de la “microética”, “micropoderes”, “micropolítica” (Deleuze & Guattari, Mil 

mesetas. Capitalismo y esquizofrenia 2, 2007) y microrevoluciones (Useche & Pérez, 2019).  
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Lo anterior genera una aproximación a los procesos de reconfiguración de la práctica docente 

frente a la educación ambiental, donde sobresalen los actos semiológicos de la vida cotidiana o el cómo 

el sujeto representa al mundo y los actos que suceden en su vida (Ruiz, 2016). De esta manera, el 

mismo territorio (espacio geográfico) tiene una apropiación distinta dependiendo del territorio-cuerpo 

(persona) que lo observe, ya que cada persona tiene unas reglas ontológicas, epistemológicas, éticas, 

estéticas, históricas y políticas que determinan la forma en la que se relaciona con el territorio bajo la 

figura cuerpo-espacio-tiempo. 

En la relación cuerpo-espacio-tiempo, sobresale el hecho que los cuerpos son lugares y 

productos sociales que tratan de ser capturados por el poder, a través de una Biopolítica centrada en la 

vida humana, que a través de la normatividad busca la normalización, así como la posibilidad de una 

Zoé-política que reconfigure la apropiación del territorio con la posibilidad de realizar por ejemplo 

recorridos nocturnos en los humedales, lo que lleva a reconocer la importancia de la EEP como fuente 

de recursos hídricos y ecosistemas estratégicos de biodiversidad, de las cuales depende el Homo 

sapiens (Quintana, 2019). 

El PRAE visto como un instrumento de la Zoé-política  involucra toda la vida, la naturaleza y 

materia como agentes políticos, y contempla la complejidad que envuelve la relación de los factores 

bióticos y abióticos en la comunidad de lo viviente (Braidotti, 2009), haciendo necesario fortalecer las 

dimensiones del ser humano (corporal, afectiva, lingüística-comunicativa, cognitiva, ética moral, 

estética, espiritual o trascendente, sociopolítica) (Equipo de Acodesi, 2003). 

Lo anterior establece la formación de líderes ambientales en un territorio permacultural 

(escuela), en el que se respetan todas las formas de vida humana y no humana, y se fomenta una 

micropolítica de preservación o conservación que relacionan todas las líneas del PRAE, sobresaliendo 

la formación de ciudadanos ambientales, fortalecimiento de la educación ambiental, el uso eficiente 

del agua y la energía; el manejo adecuado de los residuos sólidos; el reconocimiento de los derechos 

de la naturaleza (biodiversidad); la calidad del aire; el uso del suelo; y finalmente la gestión del riesgo. 

En este sentido, se expone la formación de ciudadanos ecoeficientes que le dan valor a: los 

sistemas ahorradores; los sistemas de recolección y almacenamiento de agua lluvia; los paneles solares; 

los puntos ecológicos de separación de residuos; la compostela; la elaboración de papel reciclado; el 

lombricultivo; el material vegetal para procesos de revegetalización; la implementación de cercas 

vivas; los observatorios de fauna; las huertas escolares y viveros; los murales ambientales. 

Asimismo, sobresale la importancia de realizar un seguimiento periódico a los procesos que 

realizan en procura de mejorar la calidad ambiental, en las que sobresale: entrega del material separado 

a los recicladores de oficio, el cambio de contenedores de agua; la evaluación y ajuste de sistemas 

eléctricos (cambios de tomas o sellamientos para sistemas que no se usan); y los equipos para atención 
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de emergencias básicos (extintores, botiquines, camilla) etc. De esta manera, la apropiación del 

territorio vista desde los tejidos interdisciplinares hacen que el PRAE adquiera dos dimensiones desde 

las emociones. 

La primera dimensión expone un instrumento Biopolítico (Territorio-PRAE), que tiene una 

relación directa con modelos económicos neoliberales como los “mercados verdes”, en donde se 

establece la importancia del turismo naturaleza (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 

2014), como lo hacen algunas instituciones que forman estudiantes con capacidades para identificar 

en el territorio, plantas, aves y reptiles.  

La segunda dimensión es un instrumento Zoé-político (cuerpo-espacio-tiempo), en donde los 

estudiantes se convierten en agentes políticos de paz, con capacidad de generar resistencias, y agenciar 

trasformaciones (Martinez & Cubides, 2012), frente al manejo que se le da a la biodiversidad, el agua, 

el aire, el suelo, y el cambio climático no solo para la supervivencia del Homo sapiens sino de todas 

las especies del sistema “planeta tierra” (Quintana,2019). 

De esta manera, el territorio y las emociones exponen un territorio relacional que involucra la 

formación política y la recuperación de la memoria. Es precisamente el territorio relacional, el territorio 

donde la escuela tiene la posibilidad de exponer la tensión cuerpo-cultura-educación que involucra la 

formación política y la recuperación de la memoria (lo que se vive) (Quintana, 2017), generando una 

conciencia en la construcción y transformación del respeto por sí mismo y por el otro (Saavedra, 2016). 

Lo anterior nace de la relación ambiente cultural (contexto particular) y la herencia, que determina el 

estilo cognitivo de cada persona, posibilitando que el territorio cuerpo, espacio o cualquier lugar del 

quehacer pedagógico, se convierta en un laboratorio de experiencias, que se construye y deconstruye 

con una conciencia que le otorga su humanidad (Quintana, 2019). 

De esta manera, las propuestas del aula  exponen a los derechos de tercera generación como 

derechos humanos multidimensional que contempla la solidaridad y un ambiente sano, en el que no 

prima el derecho individual del cuerpo de la propiedad industrial, sino que prevalece el derecho 

colectivo de la vida de todos los cuerpos encarnados que habitan en el planeta de los cuales el equilibrio 

lleva al establecimiento de un ambiente sano, reconfigurando la visión “Bios” donde solo importa 

el Hombre o seres vivos particulares, hacia la Zoé o formas de vida más amplias, incluyendo las 

no humanas (Agamben, 2004). 

 

5 CONCLUSIONES 

• La escuela como un espacio activador de conciencia sobre la ecoeficiencia entre cuerpos que 

se encarnan y desencarnan, posiciona a la escuela como un espacio  de construcción colectiva de tejidos 

interdisciplinares entre la educación ambiental, el currículo y PRAE a través de las competencias 
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socioemocionales y la comprensión de las dinámicas territoriales, que hacen del PRAE un proyecto de 

educación y gestión ambiental que tiene inmerso un desarrollo de valores y aptitudes que desde las 

emociones se amplía a la relación sustentable con todas las formas de vida. 

• La metodología propuesta y sus tres momentos (conferencia, estaciones de territorio, diálogo 

abierto) expusieron los posibles impactos de las instituciones educativas, para la recuperación, 

conservación y protección de ecosistemas estratégicos con proyectos de construcción colectiva de 

tejidos-interdisciplinares que promueven la apropiación de la biodiversidad natural y cultural. 

• Las diferentes alternativas de ecoeficiencia se relacionan directamente con competencias-

ciudadanas y del pensamiento-científico dentro de un escenario cultural en el que acontece la práctica 

de la profesión docente. Estas experiencias permitieron identificar casos de éxito hacia la solución de 

problemáticas ambientales que tienen en común el territorio visto desde la EEP, y la construcción 

colectiva de tejidos-interdisciplinares entre la educación-ambiental, el currículo y el PRAE. 

• Educar desde las emociones y el territorio implica permitir el derecho a expresar sentires 

positivos y negativos que pueden ser abordados desde la preservación (desarrollo sustentable) y la 

conservación (desarrollo sostenible). Esta acción implica un proceso de cambio de paradigmas, 

actitudes, metodologías y procesos, que requieren escenarios reales y ficcionales, así como elementos 

simbólicos en un proceso territorial que va del cuerpo-emoción a la negociación-pensamiento.  

• La transversalización de la educación ambiental se da en los territorios (espacios geográficos) 

que tienen una apropiación distinta dependiendo del territorio-cuerpo (persona) que lo observe, ya que 

cada persona posee unas reglas ontológicas, epistemológicas, éticas, estéticas, históricas y políticas 

que determinan la forma en la que se relaciona con el territorio bajo la figura cuerpo-espacio-tiempo. 

Lo anterior hace de la escuela un territorio de confrontación de cuerpos, espacios y tiempos, que a 

través de una mirada sistémica “orgánica” del ambiente, es un “biopoder” con capacidades Zoé-

políticas para transformar realidades, y mejorar las condiciones sociales, ambientales y económicas 

del contexto particular.  

 

RECOMENDACIONES 

La agenda ambiental mundial se encuentra en lucha con lógicas de mercado que no ven en el 

territorio un espacio de enunciación sino un espacio de apropiación y explotación, lo que hace necesario 

que la escuela fomente ciudadanos críticos y propositivos que encuentren en el modelo neoliberal de 

mercado, líneas de fuga que permitan la reivindicación de los pobladores humanos y no humanos del 

territorio.  

Para aumentar los impactos de la educación ambiental desde el PRAE, que adelantan la IED, 

se hace necesario dejar de suponer que la comunidad educativa (rectores, docentes, estudiantes, padres 
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de familia, administrativos) conoce, entiende y le da la importancia al desarrollo de estos procesos. En 

consecuencia, es pertinente que toda la comunidad educativa en especial los directivos se vinculen a 

estos encuentros, con el fin de conocer y comprender las dinámicas de los territorios ambientales, el 

papel de la escuela y la educación ambiental para y ser los garantes de las estrategias que tejen las 

líneas del PRAE, y aporten a la inclusión de la dimensión ambiental en la escuela. 
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