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SITUACIÓN DE LAS MUJERES RURALES COLOMBIANAS Y SU 
ACCESO A LA TIERRA

Situation of rural Colombian women and their access to land

Resumen

El presente artículo producto de un análisis documental, 
tiene como objetivo revisar la situación de la mujer rural 
colombiana respecto a la tenencia de tierra. Se muestra 
la existencia histórica de una gran desigualdad en su 
distribución, y cómo ha sido el germen de múltiples 
conflictos armados que se han presentado en Colombia 
desde el siglo XX y que, a pesar de diversos intentos 
por mitigarla, a través de reformas agrarias, persisten, 
evidenciando el fracaso de dichas iniciativas. También se 
muestra que la mujer rural tiene un acceso menor que 
los hombres a la tierra, producto de factores culturales 
y dinámicas patriarcales, que hacen de ellas un sector 
social altamente vulnerable. A partir del análisis, se 
concluyó que en Colombia persiste un gran desnivel en 
la repartición de tierra, comprobado por medio de un 
coeficiente Gini de .89; que muestra la existencia de una 
clara diferencia en la tenencia de este bien según género, 
ya que los hombres la poseen en mayor cantidad que las 
mujeres; que la informalidad en su posesión continúa 
siendo alta, situación que afecta en mayor medida a 
las mujeres, y dificulta su acceso a créditos y asistencia 
técnica, lo que no les ayuda a salir de la pobreza.

Palabras clave: mujer rural, tierra, tenencia, informali-
dad, distribución.

Abstract

The following article, as the final product of a docu-
mentary analysis, reviews the situation of rural women 
in Colombia regarding land tenure. It shows the his-
torical existence of great inequality in the land distri-
bution, and how this has been the root of multiple 
armed conflicts occurred in Colombia since the twen-
tieth century. Despite the various attempts to mitigate 
this inequality it persists, which puts in evidence failed 
attempts at an agrarian reform. It is also shown that 
rural women have less access to land than men, due 
to the cultural factors and patriarchal dynamics, which 
makes them a highly vulnerable social group. From the 
analysis it is concluded that there is a high unevenness 
of land distribution, verified by a Gini coefficient of 
.89; which shows the existence of is a clear difference in 
land tenure between genders since men have a higher 
quantity of land in their possession; besides, there is 
still a high level informality in the land tenure, a con-
dition that affects women to a great extent, resulting 
on a difficulty that hinders their access to credits and 
technical assistance, which does not help them to get 
out of poverty.

Keywords: rural women, land, land tenure, informality, 
distribution.
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Introducción

Diversas cifras sobre la tenencia de tierras muestran 
que en Colombia existe un alto nivel de concentra-
ción e inequidad, Según Ibáñez y Muñoz (2011), 
Villaveces (2012), Sandoval (2013) y Fajardo 
(2015), esta situación ha propiciado la aparición y 
desarrollo de múltiples problemas, hasta concebirse 
como desencadenante del conflicto armado presen-
te en gran parte de los siglos XX y XXI.

Con la intención de disminuir los niveles de con-
centración y los índices de desigualdad, varios go-
biernos han generado programas de reforma agraria 
y entrega de baldíos, para campesinos, los cuales 
han sido difíciles de concretar, por las resistencias 
que genera en los poseedores de tierra, los cuales 
han obstaculizado su desarrollo, por medio de la 
modificación de leyes o a través de la violencia. En 
cuanto a los baldíos, si bien, políticas estatales han 
posibilitado la entrega a campesinos de tierras en 
esta condición, los latifundistas siguen apropiándo-
se de grandes extensiones de tierra.

Si bien es cierto que para la población rural colom-
biana acceder a la tierra ha sido sumamente com-
plicado, las cifras muestran que el nivel de dificul-
tad es mayor para las mujeres, de acuerdo con datos 
de Guereña (2017), el 26% de las tierras están a su 
nombre. Las razones de esta inequidad son múlti-
ples, entre ellas se encuentran dinámicas culturales 
propias de una sociedad patriarcal, que conciben 
las mujeres como “menores de edad”, el desconoci-
miento por parte de las mujeres de sus derechos y el 
alto número de informalidad, situación que facilita 
el despojo (Guzmán y Chaparro, 2013).

Con la intención de transformar esta inequidad a 
partir de la década del 80 se empezaron a expedir 
una serie de leyes, situación que se intensificó con 
la aprobación de la nueva Constitución Política de 
Colombia en 1991, donde en el Artículo 43, se 

promulga que entre hombres y mujeres no existen 
diferencias en derechos y oportunidades y se declara 
que las mujeres están libres de cualquier tipo de dis-
criminación, por tanto, se reconoce su autonomía y 
derechos para tomar decisiones. Posteriormente, y 
con este mismo fin se han expedido más leyes, entre 
las cuales sobresalen la 731 de 2002 llamada de la 
mujer rural y la 1448 de 2011, denominada Ley de 
víctimas y Restitución de tierras.

Lo anterior muestra que desde hace cerca de 40 
años se han venido planteando políticas y estructu-
rando programas con el fin de favorecer población 
rural con escaso recursos económicos, especialmen-
te a las mujeres rurales, las cuales han enfatizado 
en la formalización de la tenencia de tierras, bajo el 
supuesto que ello posibilita su desarrollo económi-
co y productivo (Acero y Parada, 2019).

Estas consideraciones llevan a preguntarse ¿en qué 
situación se encuentran las mujeres colombianas 
respecto al acceso de tierra?

Con la intención de responder esta pregunta se 
realizó este artículo que tiene como objetivo evi-
denciar la situación actual de las mujeres rurales 
colombianas respecto al acceso de tierras, a partir 
de la revisión y análisis de documentos publicados 
en diversos medios.

En su estructura este escrito consta de los siguientes 
apartados, el primero está relacionado con el acceso 
a tierras, donde se abordan aspectos como quien 
posee la tierra en Colombia, su nivel de concentra-
ción y el índice de equidad. En el segundo se ana-
liza la correspondencia tierra-género, y se revisan 
las razones que facilitan los índices de inequidad en 
el acceso y tenencia de tierra según género. En el 
tercero se inspeccionan las estrategias diseñadas por 
el Estado colombiano para disminuir la desigual-
dad, por medio de la creación de una serie de leyes, 
que desafortunadamente no han logrado mitigarla.  
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todo las relacionadas con el proceso de restitución 
de tierras.

Cada uno de los textos se ubicó según su tipolo-
gía, inicialmente se consideraron de acuerdo a la 
fuente: primaria o secundaria. Después al formato, 
si era ley, decreto, acuerdo, libro o artículo. Como 
criterio de búsqueda se establecieron dos catego-
rías: tierra y género. En la tabla 1, se presenta la 
cantidad de documentos revisados, el tipo a que 
corresponde y la temática que abordan.

Contenido

El acceso a tierras

En las áreas rurales de Colombia, según el DANE 
(2021) y de acuerdo a datos del 2018 moran cerca 
del 23,15 % del total de su población. La situa-
ción que este grupo humano vive, es lamentable: 
el 61 % son pobres y el 21.5% se encuentra en po-
breza extrema. Entre las razones que explican estas 
circunstancias, se encuentran las dificultades para 
acceder a activos productivos (tierras, agua), a prés-
tamos de dinero, el despojo de tierras y la presencia 
de cultivos ilícitos (Perry, 2010).

En lo atinente al acceso de tierra, diversas investi-
gaciones (Ibáñez y Muñoz, 2011; Pineda. 2016 y 

En el cuarto se aborda lo atinente con la titulación, 
en la quinta parte corresponde las conclusiones.

Método

Este artículo es producto de una investigación cua-
litativa, con alcance analítico y descriptivo, que 
buscó, a partir de la información recabada, eviden-
ciar la situación que históricamente han vivido las 
mujeres rurales en Colombia respecto a la tenencia 
de tierra Como técnica de recolección de informa-
ción se utilizó la revisión y análisis documental, 
acudiendo a fuentes primarias relacionadas con 
legislación nacional e internacional, y secundarias, 
correspondientes a informes de diferentes organiza-
ciones y artículos científicos publicados en revistas 
especializadas. Entre los documentos trabajados se 
encuentran la Ley 1448 de 2011, así como infor-
mes de diversas entidades que le hacen seguimiento 
como los informes primero y séptimo sobre la im-
plementación de víctimas y restitución de tierras, 
la Tercera Encuesta Nacional de verificación de los 
derechos de la población desplazada, documentos 
del Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (DANE), que dan claridad sobre ca-
racterísticas de la población rural colombiana, la 
Constitución política colombiana, así como artí-
culos y noticias que informan sobre el desarrollo 
de la implementación de la Ley de Víctimas, sobre 

Tabla 1
Tipos de documentos y temática

DOCUMENTOS Fuentes 
primarias

Fuentes secundarias
Sobre tierras Sobre género Complementarios

Artículos 17 4 3
Libros 4 1 4
Organismos nacionales 15
Organismos internacionales 6
Leyes y decretos 13
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de tierras, las políticas públicas y los diversos con-
flictos a lo largo de la historia de Colombia” (p. 4).

Las enormes dificultades de los campesinos para ac-
ceder a la tierra y los altos niveles de concentración 
de la misma, han sido consideradas, por un alto 
número de investigadores, germen del conflicto ar-
mado colombiano (Villaveces, 2012).

Acceso a la tierra y género

Si bien la Constitución Política de 1991 estipuló el 
derecho a la igualdad y a la no discriminación de la 
mujer, el lugar que históricamente ella ha ocupado 
en la sociedad colombiana, en el plano político y 
social, ha sido secundario, como lo afirman Lopera 
y Díaz (2010), al mostrar como en gran parte del 
siglo XX, las mujeres no fueron consideradas ciu-
dadanas, por ello no podían elegir ni ser elegidas, 
no se les reconocía como administradoras de sus 
bienes y su acceso a la educación era restringido; en 
cuestiones legales no se les reconocía su voz sino la 
de su representante legal y se encontraban bajo la 
potestad de su esposo. Su papel queda reservado al 
ámbito familiar.

La comprensión de esta brecha de desigualdad, 
vista desde la perspectiva de género, permite dar 

Segrelles, 2018), han demostrado que en Colom-
bia existe una enorme inequidad en los derechos de 
propiedad rural. Según Guereña (2017) dichos de-
rechos reposan en un pequeño grupo de personas. 
De acuerdo con este informe, el 1% de las personas 
posee el 80% de la tierra, mientras que el 99% se 
reparte el 20 % restante (ver. Figura 1). Está des-
igualdad al ser medida por medio del coeficiente 
Gini, muestra un índice de .89, lo cual evidencia 
una distribución inequitativa de tierra muy alta, 
comparada con la que se da en Europa de 0,57; 
África 0,56 y Asia 0,55 (Bennewitz, 2017).

Cifras similares fueron reportadas, por Rodríguez 
y Cepeda (2011), quienes evidenciaron la alta con-
centración de la tierra en un reducido número de 
propietarios e identificaron los departamentos de 
Antioquia y el Valle del Cauca, como los lugares 
donde esta situación se presenta en mayor medida. 
Las cifras reportadas, para confirmar su aserto, son 
elocuentes, tanto en Antioquia como en el Valle del 
Cauca, el 80% de la tierra se encuentra en poder de 
un 11% y un 11.5% de propietarios. Las razones 
que puedan explicar esta alta concentración de la 
propiedad de tierra en Colombia, aunque son di-
fíciles de identificar, diversos investigadores propo-
nen algunas, para Ibáñez y Muñoz (2011) pueden 
ser, “la asignación inicial de tierras, los mercados 

Figura 1
Distribución de tierras según tipo de propietario
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(1364-1431), autora del libro La ciudad de las 
damas (trad. 2000), que escribió en 1405. En él, ella 
le pregunta a la razón, “porque los hombres siem-
pre pretenden que las mujeres tienen muy escasa 
capacidad intelectual”, la respuesta que recibe, es la 
siguiente: “te vuelvo a decir, y nadie podrá sostener 
lo contrario, que si la costumbre fuera mandar a 
las niñas a la escuela y enseñarles las ciencias con 
método, como se hace con los niños, aprenderían y 
entenderían las dificultades y sutilezas de todas las 
artes y ciencias tan bien como ellos” (p. 119).

Otra precursora es Marie de Gournay, autora de 
libros, como, Igualdad entre los hombres y las mu-
jeres y Agravio de damas, donde, al igual que De 
Pizán, rechaza la idea de desigualdad natural de los 
sexos, considerándola producto cultura, que puede 
ser superado por medio de la educación (Aguilar, 
2020).

Posteriormente vinieron una serie de mujeres que 
lideraron movimientos reivindicativos hasta lo-
grar conquistas como el reconocimiento a elegir y 
ser elegidas, el acceso a la educación, en todos sus 
niveles, a la propiedad, al manejo y control de su 
cuerpo, en términos generales, a ser reconocida en 
igualdad de condiciones a los hombres.

A pesar de estos logros, la desigualdad se sigue 
presentado, evidenciándose con más claridad en 
ciertos grupos de mujeres, como las rurales, en las 
cuales todavía son vulnerados algunos de sus de-
rechos y tienen enormes dificultades para acceder 
a la tierra. Por ejemplo, en Colombia, la distribu-
ción de tierras de acuerdo al género, es inequitativa. 
Según el DANE (2016), el 61.4 % corresponde a 
los hombres, el 26% es de las mujeres y el 12.5 
% es de condición mixta (ver figura 2). Esta si-
tuación, que muestra una clara ventaja a favor de 
los varones, ha tratado de ser explicada a través de 
múltiples razones, entre las cuales se encuentran la 
tradición rural, que atribuye a ellos la propiedad 

cuenta, como el derecho a la igualdad de las muje-
res, no termina con la formulación de leyes, sino en 
la develación de las prácticas sociales que la hacen 
posibles y legitiman (Meertens, 2006).

Entre las prácticas sociales sobresale la cultura 
patriarcal, que otorgó a los hombres autoridad y 
propiedad sobre las mujeres, conduciendo hacia la 
devaluación e invisibilización de lo femenino. Esta 
cultura, es un sistema jerárquico, el que se encuen-
tra en la cima, un hombre, es representado como 
“el proveedor, el fuerte, el valiente, el inteligente 
todas estas cuestiones que marcan esas diferencias 
del sexo fuerte y el sexo débil” (Chirino y Mendoza, 
2020, párr. 3).

Los orígenes de esta cultura, según Lerner (1990), 
se remonta a la creación de la agricultura, en el pe-
ríodo neolítico, período en el cual las mujeres eran 
concebidas como mercancía, que tenía como ser-
vició la procreación. Posteriormente, postulados 
filosóficas, como los de Aristóteles (trad. en 1994,  
p. 273), quien las percibía “como una malforma-
ción natural”, y Rousseau (trad. en 2011), con su 
apreciación de las mujeres como fuente de placer 
para el hombre, cuya función era agradar y ser 
subyugada, y en el siglo XIX con los supuestos de 
Darwin (como se citó en Saini, 2018), sobre la 
supuesta superioridad cognitiva de los hombres, 
expresada en su mayor capacidad de raciocinio e 
imaginación, apoyada después con el desarrollo del 
darwinismo social, trazó el destino de mujeres, del 
cual empezaron a liberarse a partir del siglo XIX .

Una de las secuelas del patriarcado es la desigual-
dad social, basada en el predominio del hombre 
y la subyugación de la mujer, que entre sus mani-
festaciones el desconocimiento de la mujer como 
sujeto de derechos. Como respuesta a este hecho 
emerge el feminismo, movimiento que exige la 
igualdad de derechos entre hombres y mujeres, el 
cual tiene como precursoras a Christine de Pizán 
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1. La existencia de inequidad de acuerdo al géne-
ro. Situación que empezó a cambiar a partir de 
la década del 80, cuando las políticas públicas 
y la legislación empezaron a incluir medidas es-
pecíficas, encaminadas a promover el acceso de 
las mujeres a ella (Guzmán y Chaparro, 2013). 
En sus inicios, por medio de la titulación con-
junta, desde una concepción familista que tem-
pranamente manifestó su ineficacia (Grupo de 
Memoria Histórica, 2013 y Meertens, 2009), 
y luego de manera específica con la promoción 
de la titulación femenina, y se solidificó en los 
años 90 (Peláez, 2001), con la promulgación 
de la nueva Constitución, la cual en su artículo 
primero reconoce de manera explícita la condi-
ción de igualdad entre hombres y mujeres (Lo-
pera y Díaz, 2010).

Si bien es cierto que la norma jurídica que propi-
ció un cambio en la perspectiva de género fue la 
Ley 30 de 1988, donde se reconoció, por vez pri-
mera, el derecho de la mujer a poseerla, es en la 
Constitución del 91, específicamente en el Artículo 
43, donde se iguala en derechos y oportunidades a 
hombres y mujeres, la que marcan los futuros de-
rroteros sobre los derechos de la mujer para su titu-
lación como propietaria de bienes y derechos que se 

de la tierra; el desconocimiento de las mujeres de 
sus derechos; la informalidad en la posesión de las 
tierras y las dinámicas familiares patriarcales (Guz-
mán y Chaparro, 2013).

Para la Corte Constitucional (Auto 092/08, párr. 
145) esta desigualdad se debe a ciertos privilegios 
que gozan los hombres expresados en las preferen-
cias que se les otorga, tanto en las herencias como 
en los matrimonios, así como sesgos en los pro-
gramas oficiales de distribución de tierras que se 
operacionalizan al momento de las entregas y en la 
participación en el mercado de tierras, en los cuales 
la participación de las mujeres es baja.

Según el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo –PNUD- (2011), la desigualdad se en-
cuentra asociada a creencias del tipo la tierra es de 
quien la trabaja y como el hombre es quien ejerce 
tal labor él es su propietario, por tanto, si la tierra 
les pertenece, ellos deben administrarla y al mo-
mento de repartir los bienes, debe distribuirse entre 
los hombres.

La situación descripta acerca de la propiedad de la 
tierra muestra dos situaciones:

Figura 2
Distribución de tierra según género
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la desigualdad en la tenencia de las tierras se sigue 
presentando en la Colombia rural, donde según 
el DANE (2016), el 71.5% de los hogares tienen 
hombres como cabeza de familia y mantienen los 
roles tradicionales, relegando a la mujer al trabajo 
de la casa.

2. La existencia de una enorme desigualdad en la 
tenencia de la tierra y la persistencia del sistema 
del gran latifundista, tendencia que durante los 
últimos años se ha incrementado como producto  
de un violento despojo por parte de los para-
militares, que actúan al servicio de terratenien-
tes y empresarios, a poblaciones campesinas,  

solidificaron con la promulgación de las llamadas 
Ley de la mujer rural y Ley de víctimas.

Además de las leyes referenciadas, propias de la le-
gislación colombiana, la igualdad de los derechos 
de las mujeres rurales, esta reconocidas en los tra-
tados internacionales de los derechos humanos, 
los cuales que Colombia como Estado parte debe 
cumplir. En la tabla 2 se presentan las disposiciones 
de diversos tratados internacionales, donde se reco-
noce la igualdad de las mujeres.

A pesar de un gran número de reformas, normas 
y principios y el conjunto de leyes mencionadas, 

Tabla 2
Disposiciones de diversos tratados internaciones de derechos humanos sobre la igualdad de las mujeres

TRATADOS 
INTERNACIONALES 
DE LOS DERECHOS 

HUMANOS

ARTÍCULO DISPOSICIÓN REFERENCIA

Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y 
Políticos.

26

Todas las personas son iguales ante la ley 
y tienen derecho sin discriminación a 
igual protección. Esta ley prohíbe toda 
discriminación y garantiza protección 
igual y efectiva a todas las personas 
independientemente de su condición ( color 
de piel, sexo, idioma, religión, políticas, 
nacionalidad, clase social u otra)

https://www.
ohchr.org/SP/
ProfessionalInterest/
Pages/CCPR.aspx

Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales.

2. Numeral 2

De conformidad con el Pacto, los Estados 
deben garantizar el ejercicio de los derechos 
promulgados, sin tipo ni motivo alguno de 
carácter discriminatorio.

https://www.
ohchr.org/SP/
ProfessionalInterest/
Pages/CESCR.aspx

Convención sobre 
la eliminación de 
todas las formas de 
discriminación contra  
la mujer

14

Los Estados Partes cumplirán lo dispuestos 
en esta convención respecto a las mujeres 
rurales, adoptarán las medidas indispensables 
para acabar con todo tipo de discriminación 
contra ellas, asegurarán sus condiciones de 
igualdad respecto a los hombres, facilitarán 
su participación en el desarrollo rural y la 
obtención de sus beneficios.

https://www.
ohchr.org/sp/
professionalinterest/
pages/cedaw.aspx

15

Los Estados Partes, reconocerán igualdad 
civil entre hombres y mujeres por tanto 
el trato será igual en todas las etapas del 
procedimiento tanto en los tribunales como 
en las cortes de justicia.

https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cedaw.aspx
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cedaw.aspx
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cedaw.aspx
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cedaw.aspx
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Situación de las mujeres rurales colombianas y su acceso a la tierra

interés público o social. (Constitución Política de 
Colombia, 1991, Artículo 58)

Este Artículo tiene relación directa con el Artícu-
lo 17 de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos (1948), que versa sobre el derecho a la 
propiedad privada. Según este artículo toda perso-
na tiene derecho a la propiedad, individual y colec-
tiva y nadie podrá ser privado arbitrariamente de 
ella. Así como con la Declaración Americana de los 
Derechos y Deberes del Hombre (1948), que en el 
artículo XXIII dice “toda persona tiene derecho a la 
propiedad privada correspondiente a las necesida-
des esenciales de una vida decorosa, que contribuya 
a mantener la dignidad de la persona y del hogar”, y 
otros artículos como el 21 de La Convención Ame-
ricana sobre Derechos Humanos (1978) en la cual 
se manifiesta que todas las personas tienen derecho 
a usar y disfrutar sus bienes, y que solo pueden ser 
privados de ellos, por una necesidad de carácter so-
cial, pero en esos casos debe ser indemnizados de 
una manera justa.

En cuanto al Artículo 64 de la Constitución Polí-
tica de Colombia, su contenido deja entrever que 
va más allá de garantizar la propiedad privada, ya 
que obliga al Estado a crear una serie de condicio-
nes que facilitan la adquisición de los campesinos 
de tierra. Este artículo, considera deber del Estado, 
propiciar el acceso a la tierra y a otros servicios a 
los trabajadores del agro, con el fin de optimizar su 
calidad de vida.

Al respecto la Corte Constitucional, en la Sentencia 
C-028/18, señaló que este artículo conjuntamente 
con el 65 y 66, tienen carácter de ordenamiento 
programático, porque “constituyen el fundamento 
de la acción del Estado para crear las condiciones 
necesarias que permiten el acceso de los trabajado-
res agrarios a la propiedad de la tierra”.

Para dar cumplimiento a esta normativa, se crea-
ron políticas de subsidios para que los campesinos 

indígenas y afrocolombianos (Comisión Co-
lombiana de Juristas, 2011).

Esta acumulación de tierra en un pequeño nú-
mero de propietarios ha sido fuente de múltiples 
conflictos, entre otras cosas porque ciertas políti-
cas institucionales y normativas han favorecido la 
concentración de la propiedad agraria en un escaso 
número de personas (Pineda, 2016). Entre ellas se 
encuentran las leyes 17 de 1917 y 34 de 1936, que, 
a pesar de legislar sobre la adquisición de los títu-
los de propiedad sobre baldíos, el procedimiento 
para realizarlos desfavorecía a los pequeños propie-
tarios. Además de eso, en la Ley se otorgaba una 
serie de excepciones que favorecía a los grandes 
terratenientes de los llanos orientales y las saba-
nas de Bolívar 34 (Centro Nacional de Memoria 
Histórica, 2016).

En vista de ello y con el objetivo de ampliar el nú-
mero de propietarios rurales de tierras se han ge-
nerado una serie de leyes y normas que facilitan su 
posesión, como los artículos 58 y 64 de la Consti-
tución Nacional de 1991, la Ley 160 de 1994, Ley 
1448 de 2011, entre otras.

Tierra y normatividad

El derecho a la propiedad de la tierra se establece en 
la Constitución Política de Colombia. El Artículo 
58 lo reconoce y avala, y el artículo 64 establece 
una serie de condiciones que facilitan la adquisi-
ción de los campesinos de tierra. En él Artículo 58 
se expresa lo siguiente:

Se garantizan la propiedad privada y los demás 
derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, 
los cuales no pueden ser desconocidos ni vulne-
rados por leyes posteriores. Cuando de la aplica-
ción de una ley expedida por motivos de utilidad 
pública o interés social, resultaren en conflicto los 
derechos de los particulares con la necesidad por 
ella reconocida, el interés privado deberá ceder al 
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Durante este mismo gobierno y con la intención de 
caminar hacia la construcción de la paz y el desa-
rrollo en el campo, mediante la Ley 1776 de febre-
ro de 2016, se crearon las Zonas de Interés de De-
sarrollo Rural Económico y Social (ZIDRES), las 
cuales tienen por objetivo erigir estas zonas como 
territorios con aptitud agrícola, pecuaria, forestal y 
piscícola, identificadas por la Unidad de Planifica-
ción Rural y Agropecuaria (UPRA). En agosto de 
2018 se aprobó la creación de la primera ZIDRES, 
que se encuentra en el municipio de Puerto López 
(Meta), y está conformada por 860 predios, con 
una totalidad de 174.961 hectáreas.

En lo atinente a las mujeres y la propiedad de la 
tierra, una serie de Leyes y Decretos promulgados 
antes de la Constitución del 91 y después de ella 
velan por la protección de sus derechos. Entre las 
leyes emitidas antes de la Constitución del 91 se 
encuentra la Ley 30 de 1988, la cual en el Artículo 
12 se establece que personas naturales a partir de 
los 16 años cumplidos, que tengan la condición de 
jefe de familia, podrán obtener, ya sea de manera 
individual o con quien comparta las responsabi-
lidades sobre sus hijos menores o parientes hasta 
segundo grado de consanguinidad, adjudicaciones 
de tierras baldías o de unidades agrícolas familiares, 
sin necesidad de autorización judicial.

Entre las Leyes y Decretos emitidos después de la 
Constitución del 91 se encuentran las que se pre-
sentan en la tabla 3.

Así mismo, cumplir los compromisos asumidos 
con diversos organismos internacionales, como los 
relacionados con los objetivos y metas de desarrollo 
sostenible, fundamentalmente los que promueven 
la igualdad de género y la erradicación de la pobreza 
y lo establecido en el artículo 43 de la Constitución 
Política, que habla sobre la igualdad de derechos 
entre hombres y mujeres, la no discriminación de 
la mujer y el apoyo a las que son cabeza de familia.

pudieran comprar tierras y financiar proyectos pro-
ductivos, para que el otrora Instituto Colombiano 
de Desarrollo Rural (INCODER) adquiriera tie-
rras, para la titulación de baldíos, así como la Cons-
titución de Zonas de Reserva Campesina (ZRC).

En lo correspondiente a los baldíos, la Ley 160 de 
1994 creó el Sistema Nacional de Reforma Agraria 
y Desarrollo Rural Campesino, el cual tiene entre 
sus objetivos brindar apoyo a campesinos y campe-
sinas, con bajos recursos para que adquieran tierras, 
en procesos promovidos por ellos mismos, facili-
tándoles crédito y subsidio directo.

En cuanto a las Zonas de Reserva Campesina, en 
el Decreto 1777 de 1996, por el cual se reglamen-
ta parcialmente el Capítulo XIII de la Ley 160 de 
1994, se expresa que tiene como objeto “fomen-
tar y estabilizar la economía campesina, superar las 
causas de los conflictos sociales que las afecten y, 
en general, crear las condiciones para el logro de la 
paz y la justicia social en las áreas respectivas”. En-
tre los objetivos de esta Ley se resalta el que busca 
subsanar las situaciones generadas por la excesiva 
concentración de tierras en pocas personas, el cual 
no ha podido cumplir.

Luego de tantos años de conflicto armado inter-
no, durante el gobierno de Juan Manuel Santos se 
promulgó la Ley 1448 de 2011, conocida como la 
Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, en la cual 
se reconocen los derechos que las víctimas tienen a 
la verdad, la justicia y la reparación, con garantía 
de no repetición. En lo correspondiente a la resti-
tución de tierras, se plasmaron tres opciones para 
el solicitante: 1. Recibir el mismo bien, 2. Recibir 
otro, pero de similares condiciones y 3. Ser com-
pensado con un dinero equivalente al precio de su 
tierra. En cuanto a los que viven en la propiedad, 
se les otorgó el derecho a una compensación eco-
nómica, siempre y cuando acrediten buena fe en su 
adquisición (Benjumea y Poveda, 2011).
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Reconociendo que el derecho a la tierra como de-
recho humano solo se encuentra manifestado en el 
Convenio 169 de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) sobre el Derecho de los Pueblos 
Indígenas y Tribales, y por tanto no se puede exigir 
al Estado entrega de la misma a la población, no se 
puede negar que la baja acreditación de su posesión 
y tenencia dificulta en quien no la posee el acceso a 
la vivienda, la alimentación y por tanto el cumpli-
miento del derecho a una vida digna, así como el 
hacer parte de programas que les permitan mejorar 
su calidad de vida, como el relacionado con crédi-
tos y, por medio de este, acceder a maquinarias.

Así como el Estado debe velar para que las mujeres 
rurales vivan en condiciones adecuadas, también 
debe generar políticas acordes con la Declaración 
y Plataforma de Acción de Beijing, estipuladas en 
el objetivo estratégico A.1, en el cual se establece la 
creación de políticas para las mujeres rurales cabe-
za de familia, que les permitan salir de la pobreza, 
siendo una de ellas, programas que les facilite el ac-
ceso al mercado financiero. Para ello sugieren a los 
gobiernos trabajar con las entidades crediticias la 
flexibilización de las condiciones para la bancari-
zación. Al respecto en Colombia, de acuerdo con 
la Dirección de la Mujer Rural y el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural (2020), las mujeres 
rurales hacen parte de los grupos poblacionales a 
los cuales se les presentan mayores obstáculos para 
ingresar al sistema financiero. Entre otras cosas 
porque no tienen recursos, como vivienda, para 
responder a requisitos de otorgamiento de crédi-
to. Esta situación muestra cómo las mujeres rurales 
se encuentran inmersas en un círculo desventajoso 
para ellas.

El conjunto de Leyes y Decretos presentados lleva a 
suponer efectividad en los programas de restitución 
de tierras, pero un balance de la Ley de Víctimas, 
entregado el 10 de junio de 2019, muestra que, del 
total de solicitudes, 71.284 (75%) han terminado el 

trámite administrativo. De estas, ya hay sentencias 
para restituir 341.725 hectáreas, que benefician a 
45.655 personas (Noguera, 2019). Estos datos per-
miten evidenciar un avance muy lento en cuanto 
cumplimiento, ya que las 341.725 hectáreas listas 
para reponer, corresponden a una mínima propor-
ción de los 6 millones reportadas en la III Encuesta 
Nacional de Verificación de los derechos de la po-
blación desplazada (Ramírez y Vargas, 2010).

Además de la mora en la restitución de tierras se si-
guen presentando enormes dificultades con la titu-
lación de predios, a pesar del desarrollo de diversos 
programas, tal y como se presenta a continuación.

Titulación

Uno de los grandes problemas con la tierra a nivel 
mundial tiene que ver con la titulación, es decir, 
con los derechos de propiedad. Según Moreno (ci-
tado en Semana Rural, 2019), solo el 30% de los de 
los derechos de propiedad, están formalizados en el 
mundo. En Colombia, el Ministerio de Agricultu-
ra (2017), como resultado de un análisis efectuado 
en 1.122 municipios, cantidad correspondiente al 
54.31 % del total existente en el país, encontró ín-
dices de informalidad entre el 75 y el 100 % en 288 
municipios; entre el 50 y el 75 % en 429; entre el 
25 y el 50 % en 334 y solo 68 entre el 0 y el 25 
%. También detectó que Boyacá, Cundinamarca, 
Nariño, Antioquia y Cauca, son los departamen-
tos donde se encuentran los mayores grados de 
informalidad.

Las razones por las cuales se presenta este fenómeno 
son múltiples, Vélez (2015) señala las siguientes: La 
falsa tradición, derechos incompletos sobre el bien 
ocupado; la toma de baldíos de la Nación cuyos tí-
tulos no han sido otorgados a quien lo usufructúa; 
predios ocupados que se encuentran en zonas de re-
serva forestal, parques naturales o zonas declaradas 
de interés ambiental; porque los bienes ocupados 
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de la pequeña y mediana propiedad rural, y la no 
utilización de la violencia como estrategia de reso-
lución de problemas.

En lo que tiene que ver con resultados evidenciados 
a través de entrega y formalización de predios, según 
el informe de la Procuraduría (2019) a la fecha de 
corte, marzo 31 de 2019, la ANT anuncio la entre-
ga, en 14 municipios del Cauca y Córdoba, de 33 
predios con un área de 1.753 hectáreas. De las hectá-
reas adjudicadas, se entregaron en el 2017, 1.148,99 
(65%), 378,19 en el 2016 y 225,8363 en el 2018. 
Del total de las hectáreas entregadas, a las mujeres les 
correspondieron 662,5, equivalente al 37%.

Respecto a estos datos, la Procuraduría (2019) 
plantea una serie de dudas al afirmar la inexistencia 
de una cifra cierta para cada meta trazada, así como 
poca claridad respecto al número de adjudicaciones 
que dice el gobierno haber otorgado desde el 2017, 
pues no se sabe si en ella se incluyen actos adminis-
trativos con posteridad o previos a la firma.

El panorama presentado muestra las enormes difi-
cultades que vive la población rural colombiana en 
general, no solo para acceder a la tierra sino para 
respaldar su propiedad, amparado con los recursos 
legales, fenómeno que se incrementa cuando quien 
solicita la legalización es la mujer, tal y como se 
analizará en el siguiente apartado.

Situación de la mujer rural respecto a la tierra

Según el Artículo 2 del capítulo I de la Ley 731 de 
2002 de Colombia, la consideración de una mu-
jer como rural se encuentra relacionada exclusiva-
mente con su actividad productiva, la cual tiene 
que estar asociada con lo rural. Según el DANE 
(2020), y de acuerdo con los datos reportados por 
el censo de 2018, el 51.2% de la población co-
lombiana son mujeres, de las cuales el 21.3% vive 
en zonas rurales.

son de uso público, desconocimiento de la pobla-
ción rural para legalizar la “falsa tradición”; costo de 
los procesos judiciales de pertenencia, falta de una 
cultura de registro, desactualización de los catastros. 
Otras razones que se esgrimen es que las tierras es-
tán en proceso de sucesión, hay problemas con las 
herencias y los terrenos ocupados son baldíos.

Con la intención de promover el acceso a la propie-
dad de los predios rurales y la formalización de los 
predios, desde el año 1997, se han venido desarro-
llando programas con ese fin. Durante el gobierno 
de Ernesto Samper (1994-1998) se creó el de la 
formalización de la propiedad, dirigido a personas 
poseedoras no propietarias de bienes rurales o ur-
banos, el cual se sostuvo hasta el 2007, pero sus 
resultados fueron paupérrimos, solo se entregaron 
8.446 títulos, el 7.82% de lo esperado (Aceros y 
Parada, 2019).

En el año 2012, el Ministerio de Agricultura y De-
sarrollo Rural, creó el Programa de Formalización 
de la Propiedad Rural, donde una de sus funciones 
fue realizar campañas de difusión y orientación, en 
la población campesina, acerca de las ventajas de 
formalizar la propiedad de tierras. Este programa, 
estuvo bajo la dirección del Ministerio de Agricul-
tura, hasta el 2015 y solo lograron entregar 3.282 
títulos (Acero y Parada, 2019). En total los dos 
programas referenciados entregaron 11.728 títulos, 
cantidad que corresponde al 10.85% de lo espera-
do. Este programa pasó en el 2016 a la dirección de 
la Agencia Nacional de Tierras (ANT).

Continuando con los planes de formalización de la 
propiedad rural y como parte del Acuerdo firmado 
con la FARC, se promulgó el Decreto Ley 902 de 
2017, por el cual se adoptan medidas para facilitar 
la implementación de la Reforma Rural Integral 
y por su medio el acceso y formalización de Tie-
rras. El punto 1.15 del Acuerdo de Paz dice que la 
formalización busca regular y proteger los derechos 
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de solicitar, tanto crédito como asistencia técnica 
y tienden a ser excluidas de las tareas productivas 
independientemente de su nivel de formación 
(Vargas, 2017).

Esta descripción deja ver que, a pesar de la imple-
mentación de diversos programas en pro de las mu-
jeres rurales, la situación que viven no ha mejorado 
de forma significativa ya que, al continuar teniendo 
un bajo acceso a tierra, a crédito y a asistencia téc-
nica siguen sumidas en la pobreza, supuesto que se 
corrobora a partir de datos arrojados por investiga-
ciones del Departamento Nacional de Planeación 
–DNP- (2018), que muestran incremento en el ín-
dice de feminización de la pobreza, el cual aumentó 
en la segunda década del presente siglo. En el 2017 
se detectó un 16% más de mujeres pobres y 27% 
de mujeres en situación de pobreza extrema com-
paradas con los hombres.

Además de este aspecto, el incumplimiento en los 
programas de acceso de tierras o bajo número de 
entregas, muestra el irrespeto a los considerados, 
de acuerdo a la sentencia T- 506 de 1992 de la 
Corte Constitucional, derechos fundamentales, 
los cuales corresponden la propiedad, posesión, 
patrimonio y vivienda, y se encuentran conexos 
con los derechos de mínimo vital, seguridad y au-
tonomía alimentaria.

De acuerdo al séptimo informe sobre la implemen-
tación de la ley de víctimas y restitución de tierras 
presentado por la Procuraduría General de la Na-
ción e Instituto de Estudios del Ministerio Público 
(2020), se evidencia, a nivel general, incumpli-
miento del Estado en su obligación de acatar las 
sentencias judiciales y falta de gestión por parte de 
la Unidad para la Atención y Reparación Integral 
a las Víctimas. En cuanto la restitución de tierras 
a las mujeres, el periodo analizado en este infor-
me (2019 - primer trimestre 2020), muestra que 
no se concreta lo contemplado en el artículo 114 

En lo atinente a la propiedad de tierra, Mercado 
(2018) a partir de análisis de investigaciones reali-
zadas en instituciones como el observatorio de de-
mocracia de la Universidad de Los Andes, reportó 
que el 21.9% de las mujeres acredita su tenencia y 
titularidad, proporción bastante inferior al 51.75% 
reportada por los hombres. Si bien es cierto que 
la titularidad de los predios no goza de un claro 
reconocimiento en la zona rural, tal informalidad 
afecta más a las mujeres, según Guzmán y Uprim-
ny (2010), básicamente por desconocimiento sobre 
sus derechos a la propiedad y a la discriminación 
que son objeto ante solicitud de crédito y asistencia 
técnica.

Al respecto Guzmán y Chaparro (2013) afirman 
que el hecho de que las mujeres desconozcan cier-
tos aspectos del predio, como sus dimensiones y 
pruebas que les permitan confirmar su propiedad, 
dificulta acreditar sus derechos como propietarias. 
Esta situación las afecta más cuando son víctimas 
de desplazamiento, ya que, ante estas circunstan-
cias, van a encontrar mayores obstáculos “para los 
procesos de exigibilidad de sus derechos. Se difi-
culta la prueba de la tenencia o de la propiedad y 
eso hace que para ellas sea más complicado adelan-
tar procesos de exigibilidad que para los hombres” 
(Defensoría del Pueblo, 2014, p. 76).

Esto se manifiesta en el proceso de restitución de 
tierras, donde a pesar de la informalidad, los hom-
bres tienen información más clara que las mujeres 
sobre el predio, y pueden revelar cuando y a quién 
se la compró, así como cuánto se pagó por ello. 
También se ha evidenciado en caso de venta que 
las mujeres tienden a negociarla a precios irrisorios, 
ya sea por no tener claridad sobre el valor o por su 
condición de vulnerabilidad.

En términos generales el acceso a la tierra de las 
mujeres rurales es bajo, y cuando la poseen, su te-
nencia es inestable, son discriminadas al momento 
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titución ya que, según la Controlaría General de la 
República, para ejecutar 14 medidas a 2030 se ne-
cesitan $ 357,4 billones y el gobierno destinó, entre 
2012 y 2020, una suma cercana a la tercera parte, 
alrededor de $ 118 billones, cantidad insuficiente, 
que ni siquiera alcanza para garantizar la indem-
nización relacionada con asistencia y retorno, para 
lo cual se requiere alrededor de $ 120.2 billones 
(Procuraduría General de la Nación IEMP/, 2020).

Además del incumplimiento económico, la inefica-
cia de la Ley de Víctimas es el resultado de la no 
existencia de un trabajo coordinado entre las en-
tidades que tienen a cargo su implementación, de 
la falta de colaboración armónica entre los poderes 
legislativo, ejecutivo y judicial. Tal y como lo ase-
vera Lozano (2019), al mostrar como dos organis-
mos creados para facilitar la restitución de tierras, la 
Unidad Administrativa Especial de Gestión de Res-
titución de tierras y los jueces civiles especializados, 
se han encontrado con obstáculos, que dificultan su 
concreción, como los correspondientes a los trámi-
tes judiciales y en el deficiente apoyo por parte de 
las fuerzas armadas, al momento de hacer cumplir 
los fallos y en el blindar con seguridad los lugares de 
retorno de las víctimas de desplazamiento.

Otra situación que ha dificultado la observancia de 
la Ley de Víctimas, es el no acatamiento por parte 
de los organismos de control institucional, la Con-
traloría General de la República, la Procuraduría 
General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, de 
la verificación del cumplimiento de la ley, según lo 
ordenado por el Congreso, ya que, si bien presenta 
sus informes, en los cuales se hace un seguimiento 
de los aspectos formales, la preocupación por los 
derechos de las víctimas es casi inexistente (Lozano, 
2019).

A través del análisis y revisión de diversos docu-
mentos se evidencia que el acceso a tierra de las 
mujeres rurales colombianas, a pesar de la enorme 

de la Ley 1448 de 2011, según el cual las mujeres 
víctimas de despojo o abandono forzado gozarán 
de especial protección del Estado en los trámites 
administrativos y judiciales, ya que del total de las 
demandas interpuestas por ellas solo el 21% fueron 
presentadas a la jurisdicción correspondiente a res-
titución de tierras.

Estas cifras evidencian fracaso en la ejecución de la 
Ley de víctimas y restitución de tierras, en el cual, 
y de acuerdo con el Séptimo informe presentado al 
Congreso de la Republica en el 2020, por entida-
des como la Procuraduría, Defensoría del Pueblo, 
Contraloría y otros, sobre la implementación de 
dicha Ley, el Estado quebranta los derechos de las 
víctimas al no respetar las sentencias proferidas por 
los jueces de restitución de tierras. Además de esto, 
el informe señala inoperancia en entidades estata-
les manifestada por la no atención al 81% de las 
solicitudes tramitadas por la Unidad para la Aten-
ción y Reparación Integral a las Víctimas, lo que no 
permite el inicio del proceso de restitución. Entre 
las conclusiones resaltan que los incumplimien-
tos a esta Ley, por parte de las entidades compro-
metidas para ello, son producto, entre otras cosas 
de “la insuficiente destinación de recursos para la 
atención y materialización pronta y efectiva de las  
órdenes”.

El recorrido realizado permite dar cuenta de la 
situación de inequidad en la posesión de la tierra 
en Colombia y cómo ello afecta a gran parte de 
la población colombiana y en mayor medida a las 
mujeres rurales.

Conclusiones

En lo atinente a la Ley de Víctimas y Restitución 
de Tierras, en términos generales, diversos infor-
mes evidencian su incumplimiento por parte del 
Estado, entre otras cosas, por la baja destinación 
de recursos para hacer efectivas las órdenes de res-
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aseveración difícil de pagar, la cual es producto 
del alto grado de invisibilización del que históri-
camente han sido objeto.
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cantidad de Leyes y Decretos, emitidas en gran me-
dida después de la promulgación de la Constitu-
ción del 91, sigue siendo difícil de concretar, tal y 
como lo muestran las estadísticas, según las cuales 
solo el 21.9% de ellas acredita su posesión y titu-
laridad, porcentaje que contrasta con el 51.75% 
reportado para los hombres. Esta baja tenencia de 
tierra también se evidencia en la posesión de Uni-
dades de Producción Agropecuaria (UPA), donde 
solo el 26% están a cargo de mujeres. Además de 
esto, las UPA manejadas por las mujeres son las de 
menor tamaño, el 78,4% ellas tienen menos de 5 
hectáreas (DANE, 2016), situación, que como lo 
señala la Oxfam (como se citó en Guereña 2017) 
les dificulta el acceso a créditos, maquinaria y asis-
tencia técnica.

Bajo esta consideración es indispensable, por parte 
del Estado, ir más allá de la emisión de leyes y ge-
nerar políticas de corto y largo plazo, que permitan 
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Anexos

Anexo 1
Leyes colombianas que han posibilitado el acceso de las mujeres rurales a tierras.

LEY DISPOSICIÓN LOGRO REFERENCIA

Ley 30 de 
1988.

Art. 12. Las personas naturales 
que hayan cumplido 16 años de 
edad y sean jefes de familia podrá 
obtener, en forma individual o 
conjuntamente con su cónyuge, 
compañero o compañera 
permanente …. adjudicaciones 
de tierras baldías, o de unidades 
agrícolas familiares…….

En esta Ley se reconocen por 
primera vez los derechos de 
la mujer a la tierra, evento 
de suma importancia para 
garantizar su propiedad a 
bienes de esta naturaleza.

http://www.suin-juriscol.
gov.co/viewDocument.
asp?id=1787345

Ley 54 de 
1990

Art. 2. Se presume sociedad 
patrimonial entre compañeros 
permanentes…..
Art. 3. El patrimonio o capital 
producto del trabajo, ayuda y 
socorro mutuos pertenece por 
partes iguales a ambos compañeros 
permanentes.

Define las uniones 
maritales de hecho y el 
régimen patrimonial entre 
compañeros permanentes, 
considerando que pertenecen 
a ambos por partes iguales, 
aspecto importante para el 
reconocimiento de propiedad 
de la tierra de las mujeres.

http://wp.presidencia.
gov.co/sitios/normativa/
leyes/Documents/Juridica/
Ley%2054%201990.pdf

Constitución 
de 1991

Art. 43. La mujer y el hombre 
tienen iguales derechos y 
oportunidades. La mujer no podrá 
ser sometida a ninguna clase de 
discriminación

Al consagrarse, en la 
Constitución, la igualdad de 
derechos para las mujeres y 
oportunidades, así como su no 
discriminación les garantiza 
el derecho a la propiedad y 
tenencia de tierra, dejando de 
lado elementos ideológicos 
propios de sociedades 
patriarcales.

https://colombia.
justia.com/nacionales/
constitucion-politica-
de-colombia/titulo-ii/
capitulo-2/

Ley 82 de 
1993

Art. 3. El Gobierno Nacional 
establecerá mecanismos eficaces 
para dar protección especial a la 
mujer cabeza de familia, ……. 
con el propósito de ampliar la 
cobertura …. de vivienda, de 
acceso a líneas especiales de crédito 
…….
Art. 12. El Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial promoverá la formación 
de organizaciones sociales y 
comunitarias de mujeres que les

El brindarles protección a las 
mujeres cabeza de familia, 
sobre todo con aspectos 
relacionados con la vivienda y 
el acceso a créditos, les facilita 
tanto la titulación de tierra 
como obtener los medios para 
ser propietaria.

http://www.
secretariasenado.gov.
co/senado/basedoc/
ley_0082_1993.html

(continuada)
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LEY DISPOSICIÓN LOGRO REFERENCIA

faciliten el acceso a la vivienda de 
interés social, orientándolas en 
los procesos de calificación para la 
asignación de subsidios en dinero 
o especie y ofrecerá asesoría para 
la adquisición de vivienda a través 
de los diversos programas de 
crédito, otorgamiento de subsidio, 
mejoramiento y saneamiento 
básico, construcción en sitio 
propio y autoconstrucción……..

Ley 160 de 
1994

Art. 1. 2° …. dotar de tierras a los 
hombres y mujeres campesinos 
de escasos recursos mayores de 
16 años que no la posean, a los 
minifundistas, mujeres campesinas 
jefes de hogar….
3° Apoyar a los hombres y mujeres 
campesinos de escasos recursos 
en los procesos de adquisición 
de tierras promovidos por ellos 
mismos, a través de crédito y 
subsidio directo.
Art. 12. 2°. Son funciones del 
Instituto Colombiano de la 
Reforma Agraria: Apoyar a los 
hombres y mujeres campesinos de 
escasos recursos en los procesos de 
adquisición de tierras…….
7°. Otorgar subsidios directos 
que permitan la adquisición de 
tierras a los hombres y mujeres 
campesinos de escasos recursos 
que no la posean, …… a mujeres 
campesinas jefes de hogar y a las 
que se encuentren en estado de 
desprotección social y económica 
....
9°. 9. Realizar directamente 
programas de adquisición de 
tierras mediante negociación 
directa …….para redistribuirlas 
en favor de los hombres y mujeres 
campesinos de escasos recursos, 
……

Esta Ley al reconocer el 
derecho de las mujeres cabezas 
de familia en condición de 
abandono y las que carezcan 
de tierra a ser propietarias 
y al reafirmar la titulación 
conjunta, incrementa la 
titulación de tierras a nombre 
de mujeres. Esta situación 
permite visibilizar la propiedad 
de la tierra y dificulta el 
despojo.

https://www.
minagricultura.gov.co/
Normatividad/Leyes/
Ley%20160%20de%20
1994.pdf

Anexo 1
Leyes colombianas que han posibilitado el acceso de las mujeres rurales a tierras. (continuada)

(continuada)
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LEY DISPOSICIÓN LOGRO REFERENCIA

Ley 258 de 
1996

Art. 1. Entiéndase afectado a 
vivienda familiar el bien inmueble 
adquirido en su totalidad por uno 
o ambos cónyuges, antes o después 
de la celebración del matrimonio 
destinado a la habitación de la 
familia.

Esta Ley deja de lado el poder 
de los hombres de disponer 
de la vivienda adquirido en 
su totalidad por uno o ambos 
cónyuges, antes o después de 
la celebración del matrimonio, 
siempre y cuando sea el 
destinado a la habitación de la 
familia.

http://www.
secretariasenado.gov.
co/senado/basedoc/
ley_0258_1996.html

Ley 731 de 
2002.

Art. 1. La presente ley tiene por 
objeto mejorar la calidad de vida 
de las mujeres rurales, priorizando 
las de bajos recursos y consagrar 
medidas específicas encaminadas a 
acelerar la equidad entre el hombre 
y la mujer rural.
Art. 24. En los casos donde el 
predio esté titulado o en proceso de 
serlo, bien sea, en el evento en que 
uno de ellos abandonare al otro, sus 
derechos sobre el predio en proceso 
de titulación o ya titulado, deberán 
quedar en cabeza del cónyuge 
o compañera (o) permanente 
que demuestre la situación de 
abandono y reúna los requisitos 
para alegar la prescripción.
Art. 25. … se garantiza el acceso 
preferencial a la tierra de las 
mujeres jefas de hogar y de 
aquellas que se encuentren en 
estado de desprotección social 
y económica por causa de la 
violencia, el abandono o la viudez.

Esta Ley, llamada de la mujer 
rural al priorizar el acceso de 
las mujeres jefes de hogar la 
propiedad busca crear una 
sociedad más equitativa, en esa 
medida romper con una de las 
grandes injusticias presentes 
en el país que se evidencia 
en el desconocimiento de las 
mujeres como propietarias.

http://www.
secretariasenado.gov.
co/senado/basedoc/
ley_0731_2002.html

Ley 823 de 
2003

Art. 5 5°. Garantizar a la mujer 
campesina el acceso a la propiedad 
o tenencia de la tierra y al crédito 
agrario….
Art. 10. Con el fin de garantizar 
el ejercicio del derecho a una 
vivienda digna por parte de las 
mujeres, en especial de las mujeres 
cabeza de familia de los estratos 
más pobres, mujeres trabajadoras 
del sector informal, rural y urbano

Al garantizar esta ley el acceso 
de la mujer campesina a 
tierra, al crédito, a la asistencia 
técnica y a la capacitación 
posibilita el desarrollo en 
igualdad de condiciones con el 
hombre del campo. Además, 
se supera la denominada 
propiedad como derecho 
secundario, es decir pasa a ser 
propietaria de forma directa.

https://www.mintic.
gov.co/portal/604/
articles-3692_documento.
pdf

Anexo 1
Leyes colombianas que han posibilitado el acceso de las mujeres rurales a tierras. (continuada)
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LEY DISPOSICIÓN LOGRO REFERENCIA

marginal, y madres comunitarias, 
el Gobierno diseñará programas 
especiales de crédito y de subsidios 
que les permitan acceder a la 
vivienda en condiciones adecuadas 
de financiación a largo plazo.

Ley 1257 de 
2008

Art. 5. 5. Garantizar a la mujer 
campesina el acceso a la propiedad 
o tenencia de la tierra y al crédito 
agrario, la asistencia técnica, 
la capacitación y la tecnología 
agropecuaria, para su adecuada 
explotación.

Esta Ley, al igual que la 
anterior posibilita el desarrollo 
en igualdad de condiciones 
con el hombre del campo.

http://www.suin-juriscol.
gov.co/viewDocument.
asp?ruta=Leyes/1676263

Ley 1448 de 
2011

Art. 114. Las mujeres víctimas 
de despojo o abandono forzado, 
gozarán de especial protección 
del Estado en los trámites 
administrativos y judiciales 
relacionados en esta Ley.
….La tramitación de las 
solicitudes de mujeres despojadas 
cabezas de familia ante la 
Unidad Administrativa Especial 
de Gestión de Restitución de 
Tierras Despojadas se atenderá 
con prelación sobre las demás 
solicitudes.

El programa creada por esta 
Ley, se encuentra dirigido 
a proteger los derechos 
patrimoniales de las mujeres, 
lo que posibilita el desarrollo 
de la equidad en el sector rural.

http://www.
centrodememoriahistorica.
gov.co/descargas/ley_
victimas/ley_victimas_
completa_web.pdf

Anexo 1
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http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1676263
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1676263
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1676263
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/ley_victimas/ley_victimas_completa_web.pdf
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/ley_victimas/ley_victimas_completa_web.pdf
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/ley_victimas/ley_victimas_completa_web.pdf
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/ley_victimas/ley_victimas_completa_web.pdf
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/ley_victimas/ley_victimas_completa_web.pdf


Ciencia y Sociedad 2024; 49(2, abril-junio): 29-53 • Artículos originales   |   53

Camila Villamizar Acosta

Anexo 2
Disposiciones de diversos tratados internaciones de derechos humanos sobre la igualdad de las mujeres

TRATADOS 
INTERNACIONALES 
DE LOS DERECHOS 

HUMANOS

ARTÍCULO DISPOSICIÓN REFERENCIA

Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y 
Políticos.

26

Todas las personas son iguales ante la ley y 
tienen derecho sin discriminación a igual 
protección de la ley. A este respecto, la ley 
prohibirá toda discriminación y garantizará a 
todas las personas protección igual y efectiva 
contra cualquier discriminación por motivos 
de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones 
políticas o de cualquier índole, origen nacional 
o social, posición económica, nacimiento o 
cualquier otra condición social.

https://www.
ohchr.org/SP/
ProfessionalInterest/
Pages/CCPR.aspx

Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales.

2. Numeral 2

De conformidad con el Pacto, los Estados 
tiene la obligación de garantizar el ejercicio 
de los derechos que en él se enuncian, sin 
discriminación alguna por motivos de raza, 
color, sexo, idioma, religión, opinión política 
o de otra índole, origen nacional o social, 
posición económica, nacimiento o cualquier 
otra condición social.

https://www.
ohchr.org/SP/
ProfessionalInterest/
Pages/CESCR.aspx

Convención sobre 
la eliminación de 
todas las formas de 
discriminación contra la 
mujer

14

Los Estados Partes tendrán en cuenta los 
problemas especiales a que hace frente la mujer 
rural y el importante papel que desempeña 
en la supervivencia económica de su familia, 
incluido su trabajo en los sectores no 
monetarios de la economía, y tomarán todas las 
medidas apropiadas para asegurar la aplicación 
de las disposiciones de la presente Convención 
a la mujer en las zonas rurales. 2. Los Estados 
Partes adoptarán todas las medidas apropiadas 
para eliminar la discriminación contra la 
mujer en las zonas rurales a fin de asegurar 
en condiciones de igualdad entre hombres y 
mujeres, su participación en el desarrollo rural 
y en sus beneficios.

https://www.
ohchr.org/sp/
professionalinterest/
pages/cedaw.aspx

15

Los Estados Partes reconocerán a la mujer, en 
materias civiles, una capacidad jurídica idéntica 
a la del hombre y las mismas oportunidades 
para el ejercicio de esa capacidad. En particular, 
le reconocerán a la mujer iguales derechos 
para firmar contratos y administrar bienes y le 
dispensarán un trato igual en todas las etapas 
del procedimiento en las cortes de justicia y los 
tribunales.

Fuente: elaboración autora con base en las fuentes referenciadas.
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