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Resumen

Este ensayo expone una revisión de las problemáticas, desafíos y posibilidades de trabajo 
entre la educación geográfica y sexual en el contexto colombiano. Es así como se trabaja un 
recorrido por algunos momentos del desarrollo y metodología de la educación sexual en el 
país, las problemáticas que surgen en su aplicabilidad, las relaciones posibles entre geografía 
y educación sexual, y la revisión que evidencia el abordaje de estos temas en el país tenien-
do como base la trayectoria de los estudios geográficos de género hechos y su relación con 
el campo educativo. También se expone la importancia y las posibilidades educativas que 
surgen desde las relaciones entre la educación geográfica y sexual para proponer en las aulas 
escolares y abordar la comprensión de lo espacial desde esta perspectiva.
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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo aborda algunos aspec-
tos del desarrollo de la educación sexual en 
Colombia y su aplicabilidad en el sistema 
educativo; también expone la forma en la 
que la geografía como espacio de enseñan-
za se ha relacionado con los temas de este 
campo. Se enunciarán algunos momentos 
del desarrollo normativo y metodológico 
que ha tenido la educación sexual en Co-
lombia desde que inician los cuestiona-
mientos sobre el cuidado del cuerpo hasta 
la actualidad con su institucionalización en 
el sistema educativo. 

Se enfatiza en las problemáticas que ha 
suscitado este campo teniendo en cuenta 
las dificultades, situaciones y necesidades 
en relación con la sexualidad y la educación 
e, igualmente, en la explicación de las re-
laciones entre la geografía y la educación 

sexual, tomando como referentes los traba-
jos que se han realizado en otros países de 
Latinoamérica y los aportes que se realizan 
de forma mutua entre estos campos.

Del mismo modo, se presenta un breve 
acercamiento del enfoque de género en la 
investigación geográfica colombiana, ha-
ciendo énfasis en la educación geográfica 
con perspectiva de género y/o de las sexua-
lidades y cómo se manejó en dos trabajos 
de grado de formación docente. En la úl-
tima parte se presentan las conclusiones a 
las que se llegó con esta revisión.

Por otro lado, es importante resaltar que 
en el contexto educativo Colombia man-
tiene una enseñanza de la geografía que 
sigue invisibilizando identidades como las 
mujeres o sectores sociales LGBT+ y gene-
ralizando la perspectiva cisgénero, hetero-
sexual y masculina lo que ha presentado 

Resumo

Este ensaio apresenta uma revisão dos problemas, desafios e possibilidades de trabalho en-
tre a geografia e a educação sexual no contexto colombiano. Desta forma, é feita uma jornada 
através de alguns momentos de desenvolvimento e metodologia da educação sexual no país, 
os problemas que surgem em sua aplicabilidade, as possíveis relações entre geografia e edu-
cação sexual e a revisão que mostra a abordagem destas questões no país com base na traje-
tória dos estudos de gênero geográficos e sua relação com o campo da educação. Ela também 
expõe a importância e as possibilidades educacionais que surgem da relação entre educação 
geográfica e sexual para propor nas salas de aula da escola e abordar a compreensão do es-
paço a partir desta perspectiva.

PalavRas-chave: Educação geográfica; educação sexual; Colômbia; abordagem de gênero; ensino.
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al espacio geográfico de forma homogénea 
para toda la humanidad (Moreno y Mas-
trolorenzo, 2021, p. 19). Esto ha significado 
que el espacio geográfico se enseñe de for-
ma parcial ignorando la multiplicidad de 
identidades y subjetividades que están pre-
sentes en este, además, se deja de lado una 
teoría importante que permite entender la 
desigualdad, la interseccionalidad.  

El enfoque interseccional en lo espacial 
tomó fuerza en la geografía de género y de 
las sexualidades al evidenciar que no solo 
el hecho de ser mujer implicaba ser subor-
dinada. Se demostró que la desigualdad 
dependía de categorías como el género, la 
clase, la raza, la edad, la sexualidad y la 
ubicación geográfica. Al reconocer estas 
diferencias la geografía entendió que debía 
exponer las diferentes experiencias de los 
sujetos y sujetas sociales, y dejar de presen-
tar a la mujer como categoría homogénea 
(Monk 1987, p. 148, como se citó en López 
Pons, 2018, p. 354). La utilización de este 
enfoque en la enseñanza permite eviden-
ciar que el espacio no es neutro y que está 
atravesado por relaciones de poder, desi-
gualdades y diferencias sociales que afec-
tan a los sujetos que habitan el espacio. 

De ahí la importancia de “repensarse 
el modo de enseñar geografía” (Moreno y 
Mastrolorenzo, 2021, p. 20) y apoyarse en 
las herramientas que brinda, por ejemplo, 
la perspectiva de género. Esta es una her-
ramienta de análisis crítico pues permite 
cuestionar la realidad en torno a las rela-
ciones desiguales entre hombres y mujeres, 
así como la oposición a los mandatos he-

terosexuales, sexistas y patriarcales; pro-
mover esto en el aula permitiría un mayor 
reconocimiento de los derechos de las per-
sonas y fomentaría las acciones para lograr 
la equidad de género (Fernández y Guber-
man, 2015, p. 179).

Del mismo modo, se resalta el papel que 
cumple la dimensión espacial de la sexua-
lidad y cómo esta se expresa en la escuela. 
Esta dimensión manifiesta la sexualidad 
como una entidad limitada por el contexto 
entre los planos percibidos, concebidos y 
vividos que a su vez se encuentra influen-
ciada por la cultura (Larreche, 2018, p. 
166), lo cual denota que la experiencia de 
la sexualidad va a variar según el espacio/
lugar en donde se exprese y materialice. 

En la escuela, esta dimensión se ha igno-
rado casi por completo, y esto se evidencia 
en la poca importancia que se le ha dado a 
una escala que experimenta la sexualidad a 
diario, el cuerpo. En la escuela “El mundo 
público del aprendizaje institucional fue un 
lugar donde el cuerpo debía ser borrado, 
debía pasar desapercibido” (hooks, (2016 
[1994], p. 3), la colonización cultural ha 
dejado como legado que la dimensión es-
pacial de la sexualidad en la escuela se ex-
prese encarcelando al cuerpo y limitando 
su expresión, así como ha dejado que este 
sea un tema tratado exclusivamente por 
las entidades sanitarias que desconocen 
todo aquello que un cuerpo puede sentir en 
emociones y pasiones (Zuleta, 2016, p. 26). 
Esto denota que en la educación el abor-
daje espacial de la sexualidad sigue siendo 
insuficiente pues no le da la debida impor-
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tancia al abordaje del cuerpo y su experien-
cia, lo cual dificulta que se pueda enseñar 
otras escalas espaciales de esta dimensión.

ALGUNOS MOMENTOS DE LA EDU-
CACIÓN SEXUAL EN COLOMBIA

La educación sexual en el país ha teni-
do una intencionalidad preventiva desde 
sus inicios. En el periodo transitado entre 
1900-1930, las relaciones entre la salud, 
cuerpo y vida comienzan a aparecer en dis-
tintos cursos académicos, pues el objetivo 
primordial era luchar contra la mortalidad 
infantil a través del cuidado e higiene que 
se le debe dar al cuerpo, lo que configuró 
una educación basada en la limpieza para 
evitar enfermedades (Roa, 2016, p. 72). En 
el periodo 1930-1950 siguen prevaleciendo 
estos discursos higienistas para conservar 
la salud de los individuos por medio de 
los cuidados de la mente y el cuerpo, de 
este modo, se prioriza la formación de una 
conciencia sanitaria que priorice al cuer-
po como la base de la salud del alma (Roa, 
2016, pp. 73-74).

Más adelante, en el gobierno del presi-
dente Alberto Lleras Camargo (1958-1962), 
se intentó implementar la política de pla-
nificación familiar propuesta por la Asam-
blea Panamericana de Población (Borrero, 
2011, como se citó en Cubillos y Martines, 
2015, p. 34), pues en el territorio nacional, 
se estaban presentando altas tasas de na-
talidad, lo cual se iba convirtiendo en una 
problemática de índole social. 

Durante la década del sesenta, se man-
tuvieron las ideas higienistas que defen-

dían el pudor ante todo lo que se relacio-
nara con la sexualidad, es así como en el 
periodo presidencial de Misael Pastrana 
(1970-1974) se consolida el espacio escolar 
titulado “Comportamiento y salud” para 
ser dirigido en los grados quinto, sexto, dé-
cimo y undécimo1. La cátedra se encargaría 
de fundamentar los contenidos fisiológicos 
y anatómicos que serían de utilidad para 
enfatizar en la prevención de embarazos y 
enfermedades de transmisión sexual que 
comienzan a aparecer de manera silenciosa 
(Cubillos y Martines, 2015, p. 35). 

En las últimas décadas del siglo XX, co-
mienzan a aparecer los discursos de bienes-
tar y calidad de vida por lo que la principal 
preocupación continúa siendo controlar 
la natalidad (Barrantes y Sánchez, 2015, 
p. 108). Se configura una educación que 
se enmarcaba en prevenir, amar y vivir en 
familia al presentar a los jóvenes como su-
jetos irresponsables que debían mantener 
un amor ético, moral y tradicional que les 
evitara caer en la promiscuidad y posible-
mente contagiarse o embarazarse lo que les 
traería consecuencias económicas perdura-
bles.

En la década de los noventa, la educación 
sexual estuvo dirigida principalmente a los 
jóvenes y las mujeres, pues en este grupo 
etario las jóvenes se estaban embarazan-
do y los jóvenes se estaban contagiando de 

1 En el sistema educativo colombiano, estos grados hacen 
referencia a la población estudiantil que se encuentra en: 
el último grado de básica primaria (quinto), cuyas edades 
oscilan entre los 10 y 11 años de edad; primer grado de bá-
sica secundaria (sexto), cuyas edades oscilan entre los 12 
y 13 años de edad; y los últimos dos grados de educación 
media (décimo y undécimo) cuyas edades oscilan entre 
los 15 y 17 años de edad.
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manera exponencial. Esto significó una di-
ficultad para el sistema económico y social 
del país pues los/las jóvenes no podrían 
incorporarse al mundo laboral, lo que con-
vierte a la educación sexual en un mecanis-
mo de control de la sexualidad (Tiusaba, 
2017, p. 93).

Por otro lado, sucede un acontecimiento 
importante en este mismo lapso temporal, 
la educación sexual comienza a institucio-
nalizarse. Las principales influencias para 
que esto se consolidara fueron los progra-
mas/proyectos curriculares que empezaron 
a plantearse desde ese momento y la nueva 
Constitución Política de 1991 que motivo 
la promulgación de la Ley General de Edu-
cación que concibió la educación sexual de 
obligatoria implementación en los niveles 
de Educación Básica y Media al revisar la 
cátedra de “Comportamiento y salud” y ve-
rificar las limitaciones que esta presentaba 
(Roa, 2016, p. 78).

A partir de este momento se configuran 
varios programas que se desarrollaron a 
finales del siglo XX y en las primeras dos 
décadas del siglo actual: el “Proyecto Na-
cional de Educación Sexual” de 1993. Este 
tenía como objetivo replantear los roles tra-
dicionales de género y promover modifica-
ciones a la estructura familiar tradicional, 
pero por disputas políticas el proyecto fra-
casó. Y el “Programa de educación para la 
sexualidad y construcción de ciudadanía” 
(PESCC) de 2008 que tenía como princi-
pales objetivos formar a profesores en el 
reconocimiento de la sexualidad como una 
dimensión de la identidad y generar prácti-

cas pedagógicas para estudiantes que pro-
movieran sus derechos humanos, sexuales 
y reproductivos. 

Sin embargo, el alcance de este proyec-
to fue menor, “Sólo había llegado al 17% de 
los colegios, es decir, a 2250 instituciones” 
(Mutante, 2019, img. 7), esto generó difi-
cultades ya que no podrían cumplirse las 
metas del Plan de Salud Pública que quería 
para el 2021: el 80% de las escuelas debían 
garantizar la educación sexual. Además, 
con la llegada del mandato de Juan Ma-
nuel Santos, se le dejó de dar importancia 
al tema pues él se enfocó en mejorar los re-
sultados en ciencias, matemáticas y lectura 
para entrar a la OCDE2. 

El proyecto terminó de hundirse por 
presión de grupos religiosos, ya que estos 
asumían que el gobierno quería imponer la 
“ideología de género”3. En agosto del 2016 
estos grupos convocaron una multitudina-
ria marcha para protestar en contra de un 
manual del Ministerio de Educación lla-
mado “Ambientes escolares libres de dis-
criminación 1. Orientaciones sexuales e 
identidades de género no hegemónicas en 
la escuela. Aspectos para la reflexión” que 
promovía la supuesta ideología; esta po-
lémica provocó la renuncia de la ministra 
Gina Parody. Finalmente, “(…) en 2016 el 
2 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómicos.
3 La “ideología de género” surge como un discurso negati-
vo por parte de grupos conservadores y religiosos que se 
realiza hacia los intentos por implementar el enfoque de 
género en el sistema educativo, pues creen que educando 
sobre estos temas los y las estudiantes se van a “volver 
homosexuales”. Dicha ideología no tiene un fundamento 
teórico, sino que ha tenido un papel mediático para con-
vencer a la población de que estos temas no deben ser 
tratados en las aulas, promoviendo la desinformación e 
ignorando las necesidades que urgen en las escuelas.
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PESCC y los intentos de promover una edu-
cación sexual integral encontraron su muer-
te definitiva” (Mutante, 2019, img. 10).

Los problemas principales que surgen 
en el siglo XXI se dan cuando a nivel mun-
dial los movimientos en pro de la no hete-
ronormatividad tocaban a la puerta a una 
sociedad tradicional, religiosa, cerrada al 
cambio y nada preparada para una realidad 
oculta ante la vista de todos. En Colombia 
la escuela es de las primeras instituciones 
sociales que obliga a tratar el tema, sin 
embargo, esto hizo evidente que el país no 
está preparado para abordarlo, pero no en 
cuanto a aspectos curriculares sino con re-
lación a una sociedad que ve la sexualidad 
como tabú.

PROBLEMÁTICAS DE LA 
EDUCACIÓN SEXUAL IMPARTIDA 
ACTUALMENTE EN COLOMBIA

Actualmente, en el contexto educativo la se-
xualidad no se reconoce como una dimen-
sión amplia del ser humano que incluye la 
combinación de lo físico, psicológico y las 
relaciones pactadas con su contexto, así 
como con las experiencias que se han vi-
venciado (Álvarez y Balsa, 2020, p. XXIV). 
La formación en sexualidad se ha centrado 
en los aspectos fisiológicos y anatómicos 
que se relacionan directamente con el acto 
reproductivo y la prevención de embara-
zos, ITS y ETS (Infecciones de Trasmisión 
Sexual y Enfermedades de Transmisión Se-
xual), lo cual ha impedido que se considere 
a la sexualidad como tema integral. 

Esto ha producido que al no abordar la 
amplitud de temas se creen miedos y tabúes 
que se van transmitiendo de generación en 
generación (Álvarez y Balsa, 2020, p. 5). El 
desconocimiento va a hacer que se generen 
situaciones complejas como las evidencia-
das en el fenómeno de violencias basadas 
en género, el desconocimiento y cuidado 
del propio cuerpo y de los otros, y la discri-
minación hacia personas con orientaciones 
sexuales e identidades de género no hege-
mónicas.

En Colombia, casos relevantes son, por 
ejemplo, el del estudiante Sergio Urrego 
en Bogotá. Durante 2014 el estudiante es 
discriminado constantemente por las di-
rectivas de la institución educativa donde 
estudiaba, esto a causa de su orientación 
sexual. Sergio decide acabar con su vida y 
este lamentablemente hecho permite co-
menzar a discutir acciones en el sector edu-
cativo para atender estas situaciones y ga-
rantizar la no repetición (Fundación Sergio 
Urrego, s.f.)

Otro ejemplo se evidencia con las perso-
nas transgénero o con identidades de géne-
ro no normativas, cuyas experiencias son 
más complejas. Las personas trans viven 
situaciones difíciles en los ámbitos educa-
tivos gracias a la imposición de la hetero-
sexualidad obligatoria; la escuela se con-
figura como un sitio hostil que desconoce 
sus identidades y donde no pueden desen-
volverse en sus necesidades y expectativas 
(Bello, 2018, p. 106), están condicionadas 
por la imposición de la masculinidad y fe-
minidad dada por los genitales y la cultura 
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escolar por medio de los insultos, golpes, 
humillaciones, filas, uniformes y demás ca-
tegorías que limitan su expresión corporal.

Estas situaciones se presentan no solo 
por la falta de la educación sexual, sino 
también por la configuración y funcionali-
dad que ha tomado la escuela. Esta es una 
fábrica de subjetivación en la cual se nor-
malizan las concepciones sobre el género y 
el sexo. Se exige a la comunidad estudiantil 
que se adiestren en el género asignado al 
nacer y si se salen de la gramática mascu-
lina y femenina obligados a reproducir, su-
mado a si se ve alguna forma de disidencia, 
se castiga (Preciado, 2019, p. 189). 

Sin embargo, la ausencia de la educación 
sexual también ha posibilitado la aparición 
de violencias basadas en género (VBG) que 
afectan principalmente los cuerpos femini-
zados por medio de distintos mecanismos 
de violencia que pueden ir desde un co-
mentario hasta un acceso carnal violento. 
Esto en términos espaciales, significa vul-
nerar el primer territorio de estos cuerpos 
y aparte de esto, generar espacios de miedo 
e inseguros para ellas, que puede ser la es-
cuela o la ciudad. Desde la educación se-
xual, poco se ha hecho énfasis en prevenir y 
actuar en estas coacciones. 

La educación sexual como se ha cons-
tituido en Colombia no responde a las ne-
cesidades que tiene el país en este campo. 
Esta es una demanda que no debe limitarse 
solo a los temas de salud y preventivos, por 
el contrario, debe preocuparse por la for-
mación personal de los sujetos y su relación 
con los otros, lo cual a su vez incluye todas 

las dimensiones que la sexualidad contiene 
(Roa y Osorio, 2015, p. 24).

También resulta problemática que la 
educación sexual no priorice la dimensión 
espacial de la sexualidad, pues el territo-
rio no es un solo lugar que se habita y es 
ocupado por la sociedad (Zuleta, 2016, p. 
26), sino es el sitio en donde se materiali-
zan las relaciones de género y se construye 
la sexualidad. La sexualidad se moviliza y 
configura “paisajes sexuales” por medio 
del movimiento de los cuerpos y cómo es-
tos generan dinámicas a partir de sus inte-
racciones y experiencias (Britzman, (2016 
[2001]). Esto apoyado con la educación 
geográfica permitiría aportar en la com-
prensión de las relaciones que los sujetos 
pactan con su contexto, las relaciones in-
terpersonales e intrapersonales, la norma-
lización de concepciones en espacios como 
la escuela y la configuración de acciones 
que producen sitios que promueven vio-
lencias basadas en género o que excluyen 
identidades no normativas.

¿DÓNDE QUEDA LA RELACIÓN 
ENTRE GEOGRAFÍA Y EDUCACIÓN 
SEXUAL?

Recientemente en Latinoamérica ha surgi-
do el interés de docentes de geografía por 
trabajar en sus aulas contenidos de la edu-
cación sexual, puesto que las interrelaciones 
entre ambos campos brindan posibilidades 
muy amplias. Particularmente para la en-
señanza de la geografía, es conveniente que 
se trabaje la dimensión espacial de la sexua-
lidad, pues esta es un componente funda-
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mental de las personas y la sociedad, y para 
su enseñanza en la dimensión sociocultural 
(Moreno y Mastrolorenzo, 2021, p. 19).

Aquí entra la perspectiva de género a 
desempeñar un papel en la diversificación 
de la enseñanza de la geografía y permite 
aportar propuestas a los propósitos de la 
educación sexual. El enfoque de género es 
una herramienta de análisis crítico pues 
permite cuestionar la realidad en torno a 
las relaciones desiguales entre hombres y 
mujeres, así como la oposición a los man-
datos heterosexuales, sexistas y patriarca-
les; promover esto en el aula permitiría un 
mayor reconocimiento de los derechos de 
los sectores sociales LGBT+ y fomentaría 
las acciones para lograr la equidad de géne-
ro (Fernández y Guberman, 2015, p. 179).

Un ejemplo de cómo se ha venido dan-
do esta implementación se encuentra en 
el libro publicado por las profesoras Mag-
dalena Moreno y Cecilia Mastrolorenzo: 
Geografía y educación sexual integral: 
aportes para la enseñanza de los espacios 
contemporáneos. Este texto escolar brin-
da distintas mediaciones didácticas para 
implementar en las clases de geografía en 
relación con la educación sexual integral. 
El libro maneja cuatro dimensiones terri-
toriales para abordar las temáticas, estas 
son la dimensión económica, política, de-
mográfica y ambiental. (Moreno y Mastro-
lorenzo, 2021)

A partir de allí se plantean actividades 
como la revisión de los ecofeminismos en 
el cuidado del territorio, el análisis de las 
experiencias de las mujeres migrantes en el 

mundo, la realización de cartografía social 
para identificar violencias de género de los 
estudiantes en la ciudad, los estereotipos 
de género y su relación con la globaliza-
ción, la problematización de las pirámides 
poblacionales con relación a cuáles identi-
dades de género están visibilizando, la mo-
vilidad de las mujeres en la ciudad y otros 
temas que se agrupan en las dimensiones 
mencionadas.

Por otro lado, estos trabajos se han ve-
nido realizando en su mayoría por parte 
de profesoras en Argentina y en Brasil por 
parte de profesores y profesoras que resul-
tan en la implementación de estas temáti-
cas en las aulas latinoamericanas, sin em-
bargo, esto no sucede en todos los países 
y en Colombia, su desarrollo es incipien-
te. En el territorio nacional, las geografías 
de género y de las sexualidades han teni-
do una inmersión “tardía” en palabras de 
Ulloa (2019a, p. 187), pues es hasta inicios 
de este siglo que el enfoque de género se ha 
trabajado desde los departamentos de geo-
grafía e incluido en los análisis espaciales. 

Plantea Ulloa (2019b) que a pesar de que 
no hay una larga trayectoria de geografías 
de género y de las sexualidades en el país, 
ha habido producción académica que abar-
ca categorías de este marco que se realizan 
desde la interdisciplinariedad, es decir, que 
se ha investigado desde otros campos (es-
tudios de género, antropología, estudios 
culturales, etc) y se trabajan concepciones 
propias de los análisis espaciales.
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¿EN COLOMBIA SE IMPARTE UNA 
EDUCACIÓN GEOGRÁFICA CON 
PERSPECTIVA DE GÉNERO Y/O 
DE LAS SEXUALIDADES?

Con el recorrido realizado, se evidencia que 
el tema ha sido trabajado disciplinariamen-
te o interdisciplinariamente, sin embargo, 
no se ha trabajado en el contexto escolar y 
en relación con lo pedagógico y didáctico, 
lo cual se evidencia en la revisión realizada 
por Patiño et al (2018) que caracteriza un 
conjunto de programas de licenciaturas en 
ciencias sociales y un pregrado en geogra-
fía de tres universidades públicas del país. 

Se revisó cómo estos programas por me-
dio de las tesis de pregrado han trabajado 
el enfoque de género desde la geografía. 
Las autoras encontraron que en las tesis 
que trabajan algún tema relacionado al gé-
nero y sexualidad, se hace una aproxima-
ción desde campos como la sociología o la 
antropología, pero la geografía no es im-
portante, aunque se mencionen nociones 
espaciales. De igual forma se encontró que 
en los trabajos de geografía prima lo refe-
rente a la geografía física y no la geografía 
humana, la cual se ha relacionado directa-
mente con los estudios de género. 

Los autores afirman que el enfoque de 
género en geografía no es recurrente en 
los programas de licenciatura en ciencias 
sociales y no debería ser así puesto que los 
fenómenos sociales se espacializan y deben 
permear la construcción de los currículos 
universitarios, pero la ausencia de estos 
trabajos demuestra el poco interés inves-
tigativo de las universidades con respecto 

al tema, así como por las instituciones por 
trabajar el tema en sus contenidos forma-
tivos. 

En el trabajo se concluye que la ausencia 
de estos trabajos es resultado del poco inte-
rés por parte de los y las futuras licenciadas 
en revisar referencias, autoras, contenidos 
y reflexiones en sus procesos formativos, 
además, señalan que obedece a un proce-
so sistemático de negación de las distintas 
formas de desigualdad, discriminación y 
exclusión que se visibilizan y surgen la es-
tructura del sistema sexo/género (Patiño et 
al, 2018, p. 166).

Es por esto por lo que se observan pocos 
trabajos que hagan referencia a procesos 
educativos o de enseñanza-aprendizaje y 
que incluyan este enfoque geográfico, o los 
que hay hacen referencia a conceptos espa-
ciales pero desde la interdisciplinariedad. 
Este trabajo fue concluido en el 2017 por 
lo que no se incluyen dos tesis que se rea-
lizaron tiempo después y que incluyen este 
marco de trabajo, el de Martínez (2018) y 
Carranza y Mesa (2018). Estos dos trabajos 
resaltan en el rastreo porque se relacionan 
directamente con la enseñanza escolar de 
las geografías del género y de las sexualida-
des en Colombia y dan cuenta de lo afirma-
do por el trabajo citado anteriormente. 

El trabajo de la profesora Martínez 
(2018) tiene por objetivo diseñar estrate-
gias didácticas para reconocer el concepto 
de cuerpo como territorio con estudiantes 
de educación media. La docente se planteó 
un problema en relación con el cuerpo te-
niendo en cuenta las violencias de tipo fí-
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sico, psicológico y simbólico que viven las 
mujeres en los entornos escolares y, ade-
más, cuestionar al cuerpo como un territo-
rio que reproduce los roles de género (Mar-
tínez, 2018, p. 10). Se destaca la utilización 
de cartografías corporales para ejemplificar 
distintas situaciones, percepciones y senti-
res de la población estudiantil analizada. 
Este trabajo se enmarcó teóricamente en 
el enfoque de la geografía feminista resca-
tando los aportes realizados por la geógrafa 
Doreen Massey. 

Por otro lado, el trabajo realizado por los 
docentes Carranza y Mesa (2018), analiza 
las prácticas espaciales de un grupo de es-
tudiantes de educación media en el sur de 
Bogotá utilizando la trialéctica de género, 
espacio y vida cotidiana. El género toma 
relevancia en esta investigación al analizar 
de qué manera este es un factor que influye 
en las prácticas cotidianas de los y las estu-
diantes en relación con su aula, escuela y 
barrio, cómo se construyen espacios de lo 
masculino y de lo femenino, y qué percep-
ciones agradables o desagradables surgen 
según el género. Este trabajo maneja dos 
enfoques geográficos, el primero se sitúa 
sobre las geografías de la vida cotidiana, y 
el segundo sobre las geografías de género 
citando a autoras como Linda McDowell, 
María Dolors García Ramón y Janice Monk. 

Colombia a diferencia de otros países 
de la región se encuentra muy atrasada en 
producir trabajos que reflexionen al género 
en las clases de geografía o, en su defecto, 
que brinden propuestas educativas para 
trabajar desde sus múltiples posibilidades 

las relaciones entre geografía y género, o 
más específicamente, geografía y educa-
ción sexual. Los dos trabajos que hasta el 
momento se acercan a este campo mane-
jan un enfoque de género Carranza y Mesa 
(2018), y el de Martínez, J. (2018) que se 
acerca más al campo de las sexualidades, 
pues las temáticas que abordó se relacio-
nan con la violencia y la no heteronormati-
vidad, temas que son trabajados en mayor 
medida desde la educación sexual. 

Los programas de formación docente 
son importantes en este sentido, pues son 
los educadores los que van a fortalecer la 
investigación pedagógica y educativa en 
este campo. Si bien en Colombia ha habi-
do un desarrollo interdisciplinario impor-
tante por parte de otras ciencias sociales, 
es necesario que desde los programas de 
formación docente, especialmente aquellos 
que forman en el ambiente geográfico se 
investigue con el enfoque de género y de las 
sexualidades para intervenir en las aulas y 
comenzar a educar en sexualidad desde lo 
espacial.

CONCLUSIONES

Teniendo en cuenta el recorrido realizado, 
es necesario recapitular algunos aparta-
dos. En primer lugar, los momentos men-
cionados a nivel histórico y metodológicos 
de la educación sexual en el país, permiten 
entender que esta no ha renovado en gran 
medida sus objetivos, pues en la actualidad 
se sigue priorizando una educación sexual 
preventiva y que deja de lado todas las di-
mensiones que conforman la sexualidad. 



Revista Latinoamericana de Estudiantes de Geografía  ·  ISNN: 0718-770X  ·  No. 9  ·  Diciembre de 2022

Problemáticas, desafíos y posibilidades entre la educación geográfica y sexual en Colombia ·

· 58

Esto es un problema amplio si se tiene en 
cuenta que la educación sexual apoyada 
por los contenidos de la educación geográ-
fica retoma en gran medida la experiencia 
de los sujetos y sujetas, y además maneja 
un enfoque de la diferencia por medio de 
las intersecciones. 

A diferencia de otros países de la región 
como Argentina y Brasil, en Colombia las 
iniciativas pedagógicas para abordar estos 
temas en la escuela son mínimas, tanto así 
que como se observó, solo hay dos trabajos 
que mencionan de forma directa esta re-
lación. Esto se encuentra motivado en un 
primer momento por el tardío ingreso del 
enfoque de género y de las sexualidades a 
los estudios geográficos colombianos, pero 
también por el poco interés por parte de 
las instituciones universitarias que tienen 
programas de formación docente y, los y 
las estudiantes de estos que no se interesan 
por investigar educativamente cómo llevar 
estos temas al aula escolar.

Esto concluye que en Colombia no exista 
por el momento una educación geográfica 
en la que se den propósitos de formación 
mediados por el enfoque de género y la 
educación sexual. Los intentos por realizar 
esto aún son muy incipientes y se debe mo-
tivar a los futuros y futuras docentes a in-
vestigar en este campo. Enseñar y aprender 
geografía debería estar mediado por la se-
xualidad y el género como punto de partida 
para comprender el espacio y las relaciones 
sociales. 

La educación geográfica permite relacio-
nar los conceptos de educación sexual, es-

pacio y género rescatando en primer lugar 
el concepto clave de dimensión espacial de 
la sexualidad. Esta al producir los espacios 
influye en las relaciones de género y cómo 
esto además tiene relevancia en las relacio-
nes interpersonales e intrapersonales. Es en 
este punto donde entra la educación sexual 
a trabajar las escalas espaciales y su papel 
en la configuración del contexto teniendo 
como base una dimensión personal e inte-
gral de todas las personas, la sexualidad. 

Esta sería una oportunidad para trabajar 
en las aulas la amplitud que tiene el espacio 
geográfico y empezar a enseñar las distin-
tas escalas como el cuerpo, el hogar, el bar-
rio, la escuela, la ciudad, el país y el mundo 
mediado por las relaciones interseccionales 
que se producen a partir del género y la se-
xualidad, la forma en que ambas categorías 
construyen de forma distinta los espacios y 
las relaciones desiguales o equitativas que 
hay en estos desde enfoques preventivos 
para las VBG y de análisis demográficos, 
políticos, económicos y ambientales. No se 
cambiarían los temas que se trabajan en las 
clases de geografía, sino la perspectiva des-
de la que se enseñan.

* * *
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