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Resumen
Este artículo busca identificar las características de la distribución 
y el acceso a la tierra de las mujeres rurales del departamento 
del Meta, enmarcado en la implementación de la política de 
tierras pactada en los Acuerdos de paz del 2016. Se realiza un 
 abordaje cuantitativo, de tipo descriptivo, analizando las bases 
de datos oficiales, a fin de establecer indicadores de tenencia, 
extensión, toma de decisiones, adjudicación, formalización y co-
mercio de tierras, según género. Los resultados indican que, si 
bien se tiende a alcanzar la paridad de género en los procesos 
de adjudicación y formalización de tierras dentro de las políticas 
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estatales, persisten brechas en el poder de toma de decisiones y 
las extensiones de tierra que poseen y a las que acceden las muje-
res. Se concluye que deben materializarse enfoques y liderazgos 
de género para que las mujeres logren propiedad y control de la 
tierra en condiciones de igualdad con los hombres.

Land and rural women in the department 
of Meta: progress in the implementation of 
the land chapter within the framework of the 
Peace Agreement

Abstract 
This paper seeks to identify the characteristics of distribution and 
access to land of rural women in the department of Meta, in the  
context of the implementation of the land chapter signed in  
the 2016 Peace Agreement. A quantitative, descriptive approach 
is carried out, in which official databases are analyzed to establish 
indicators of land tenure, extension, decision-making, adjudica-
tion, formalization and trade, according to gender. The results 
indicate that, although there is a tendency to achieve gender par-
ity in land adjudication and formalization processes within state 
policies, there are still gaps in decision-making power and land 
extensions owned and accessed by women. It is concluded that 
gender approaches and leadership must be materialized so wom-
en achieve ownership and control of land in equality to men. 

Introducción

La tierra es un factor de producción importante en la ruralidad, dado que es una 
fuente necesaria para alcanzar los medios de vida (Andrews, 2018). En diferentes 
países en vías de desarrollo la tierra es el activo más relevante para la  sostenibilidad 
social, política y económica, la provisión de servicios ecosistémicos, la generación 
de medios de subsistencia y la acumulación de riqueza para las comunidades 
rurales (Holden & Tilahun, 2020). La propiedad y el uso de la tierra es una con-
dición fundamental para el empoderamiento económico de la mujer y reducir 
la desigualdad, por lo cual se busca proteger los derechos relacionados con su te-
nencia (Cepal, 2022). Sin embargo, menos del 15% de los propietarios de tierras 
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agrícolas en el mundo son mujeres, lo cual afecta la seguridad en los ingresos, 
la autonomía en las decisiones en el hogar y la comunidad, así como genera la 
imposibilidad de acceder a crédito, emprender o mejorar la productividad (Na-
ciones Unidas, 2022). 

En Colombia, el 36,3% de los títulos de los predios de único propietario son 
mujeres, lo que evidencia su baja participación frente a los hombres, y ninguno de 
los departamentos alcanza la paridad de género en la propiedad rural (DANE & 
ONU Mujeres, 2022). En todos los departamentos la proporción de mujeres que 
toman decisiones es inferior a la proporción de ellas que son propietarias de tierras, 
con diferencias que superan los veinte puntos porcentuales (p.p.); el  departamento 
del Meta ocupa el quinto lugar con una brecha de 21,82 p.p., con el 41,72% de mu-
jeres que son propietarias únicas de la tierra, y solo el 19,9% toma decisiones sobre 
la unidad productiva agropecuaria (UPA) (DANE, 2020; DANE & ONU Mujeres, 
2022). En este sentido, en el problema de la desigualdad en el acceso a la tierra 
no es suficiente tener la propiedad del predio, sino también su control y usufructo.

Dentro de los Acuerdos de Paz que se llevaron a cabo con las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (FARC), se estableció como primer punto la Refor-
ma Rural Integral (RRI), con el fin de garantizar acceso a la tierra como  condición 
para el bienestar rural y la paz. Los componentes clave de esta reforma son el 
acceso, el uso y la formalización de tierras, Planes de Desarrollo con Enfoque 
Territorial (PDET) y Planes nacionales para la Reforma Rural Integral (Gobierno 
Nacional de Colombia & FARC-EP, 2016). Uno de los principios de la RRI es la 
igualdad y el enfoque de género, en el que se reconoce como sujetos de derechos 
a las mujeres rurales, quienes deben tener acceso a la propiedad de la tierra en 
condiciones de igualdad de oportunidades con los hombres y el establecimiento 
de medidas específicas para que los planes y programas que se adopten tengan en 
cuenta las condiciones diferenciales de las mujeres y sus necesidades (Gobierno 
Nacional de Colombia & FARC-EP, 2016).

En el ámbito internacional, algunos estudios han mostrado efectos positi-
vos del aumento de titulación de tierras para las mujeres dentro de reformas 
agrarias en su bienestar económico, social, psicológico y ambiental (Ali et al., 
2014; Menon et al., 2017). En otros trabajos se ha observado que estas medidas 
no alcanzan a asegurar un uso práctico y control de la tierra, al persistir fallos y 
arreglos institucionales en la implementación de estos programas y estas prácticas 
culturales discriminatorias asociadas al género (Addaney et al., 2022; García- 
Morán & Yates, 2022).
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En Colombia se ha reconocido el potencial que tiene la reforma rural  dentro 
del Acuerdo de Paz para empoderar a las mujeres mediante el acceso a la  tierra 
 (Cediel et al., 2017; Gómez & Sanabria, 2020; Vargas & Díaz, 2018). Sin  embargo, 
el anhelo paritario en el acceso a la tierra se ha desvanecido, dadas las limitaciones 
históricas institucionales para afrontar las desigualdades de género que impactan a 
las mujeres rurales, especialmente en el Acuerdo de Paz (Botero & Serrano, 2021), 
y la persistencia de patrones tradicionales, así como el desinterés político por los 
intereses de minorías vulnerables (Ruiz, 2019).

En el departamento del Meta la limitada implementación de la RRI se han 
reconocido (Bautista, 2019), además de identificar condiciones socioeconómicas 
de las mujeres que deriva en acogerse o no a estos programas (Cuervo & Varela, 
2019). En las municipalidades de este departamento se ha encontrado un aumen-
to en la autonomía y la toma de decisiones en el hogar de las mujeres, pero persiste 
en ellas la triple jornada, la división desigual del trabajo y el riesgo de pobreza 
(Garay et al., 2022). No obstante, los abordajes cuantitativos han sido escasos frente 
a este objeto de estudio. Por lo tanto, este artículo se ha propuesto identificar las 
características de la distribución y el acceso a la tierra de las mujeres rurales de 
esta región, dentro del contexto de la implementación de la política de tierras 
pactada en el Acuerdo de Paz. En las siguientes secciones se expone la revisión 
de la literatura, el método seguido, los resultados, la discusión y las conclusiones 
respecto a este propósito de estudio.

Revisión de literatura

Alrededor de la temática de estudio se establecen los fundamentos de la desigual-
dad de género en relación con el acceso a la tierra, la feminización de la agri cultura 
y la relación entre el acceso a la tierra, el empoderamiento de las mujeres y la 
productividad agrícola.

Desigualdad de género y el acceso a la tierra

Alrededor de la propiedad de la tierra, las desigualdades basadas en el género 
están profundamente arraigadas en las estructuras jerárquicas de la sociedad que 
inherentemente favorecen a los hombres sobre las mujeres en recursos  materiales, 
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poder, estatus y autoridad (Njoh et al., 2018). Aunque los derechos de las mujeres 
sobre la tierra y la seguridad en la propiedad de esta son relevantes para la igualdad 
de género y la reducción de la pobreza, las mujeres han sido excluidas del acceso 
y control de las tierras, recursos forestales y arbóreos y sus productos en todo el 
mundo (Doss & Meinzen-Dick, 2020). En efecto, frente a este fenómeno, Deere 
y León (2005) propusieron cinco elementos que determinan la brecha de género 
frente a la propiedad: privilegios masculinos en el matrimonio, preferencias del 
hombre en la herencia, cultura patriarcal en la comunidad y en los programas 
gubernamentales que tienen como objetivo distribuir la tierra y la desigualdad de 
género presente en el mercado de la propiedad de la tierra.

Una dimensión interesante de esta desigualdad es el uso efectivo de los dere-
chos sobre la tierra, lo cual refleja la opción de que las mujeres tengan la propiedad 
formal de la tierra, pero no ejerzan toda la gama de derechos asociados con ella 
(Dagdeviren & Oosterbaan, 2022). Además, la diversificación de los medios de 
vida rurales y la feminización de la agricultura no necesariamente significan un 
mayor control sobre la tierra por parte de las mujeres, sino que sugieren una deva-
luación de la tierra y las actividades agrícolas (Pattnaik et al., 2018). Precisamente, 
en el contexto del proceso de restitución de tierras por parte del Estado colom-
biano, las mujeres han percibido mayor bienestar en el sector urbano, trabajos 
más desgastantes en el sector rural y temor a la revictimización, razón por la que 
han decidido no retornar al campo, así les adjudiquen una propiedad (Cuervo & 
Varela, 2019).

Las principales barreras de acceso que tienen las mujeres rurales a programas 
de formalización de la propiedad de la tierra son: falta de información, descono-
cimiento de sus derechos, costos de transporte y trámites, responsabilidades del 
hogar y el cuidado, patrones culturales y demoras en los programas (Ramírez et al., 
2015). Por su parte, los impedimentos basados en género para que las mujeres 
puedan acceder a títulos de propiedad de tierras se categorizaron como: impedi-
mentos institucionales, cultura patriarcal del contexto (indígena, rural), cultura 
recibida externamente (urbano, internacional), las responsabilidades productivas 
y reproductivas de las mujeres y limitaciones económicas (Njoh et al., 2018).
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Feminización de la agricultura

La cuestión del género y los derechos sobre la tierra debe considerarse en el 
contexto de lo que ahora se reconoce ampliamente como “feminización de la 
agricultura”, que refleja el aumento del porcentaje de mujeres que laboran en 
el sector agrícola, en parte debido a la transformación de los medios de subsis-
tencia y al aumento de la migración masculina (Agarwal, 2014). En efecto, la 
feminización de la agricultura se concibe como la mayor práctica y gestión de 
las mujeres del trabajo agrícola (Leder, 2022); sin embargo, esta no se acompaña 
de una “feminización de los derechos de propiedad”, lo que da como resultado 
que las mujeres agricultoras tengan limitaciones de acceso al crédito, los insumos 
agrícolas y los servicios de extensión (Dagdeviren & Oosterbaan, 2022).

La visión tradicional de la feminización de la agricultura, basada en los roles 
y las obligaciones de género, se ha ocupado en la evolución de tres aspectos:  
1) roles laborales de género y acceso formal a los recursos, 2) toma de decisiones y 
las responsabilidades desagregadas por sexo, y 3) la productividad agrícola (Leder 
& Sachs, 2019). No obstante, Leder (2022) ha planteado tres nuevas categorías 
basadas en normas de género, relaciones de poder y subjetividades, con el fin de 
explorar los cambios en la feminización de la agricultura: 1) las luchas socioespa-
ciales por los recursos, 2) la influencia en hogares agrarios y espacios comunales, 
3) las aspiraciones, los sentimientos de inseguridad y la autodeterminación.

En este sentido, la autonomía de las mujeres en la agricultura está determi-
nada por su capacidad de acceder a nuevos espacios y mercados, a la propiedad 
de la tierra y a recursos; por cómo ve su papel dentro del hogar, las decisiones 
que toma y su rol en grupos comunales; y de cómo esas condiciones afectan sus 
aspiraciones, sus sentimientos de inseguridad y su autodeterminación.

Acceso a la propiedad de la tierra y empoderamiento  
de las mujeres

El acceso a la propiedad de la tierra para las mujeres implica comprender los 
derechos que ellas tienen de uso, transformación, usufructo, control, venta y 
sucesión (Doss & Meinzen-Dick, 2020). Estos derechos van más allá de la pro-
piedad, pues las implicaciones de esta última difieren según contexto, hogar y 
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género, razón por la que hablar de derechos permite comprender por completo 
el acceso efectivo a la propiedad de la tierra de las mujeres.

La titulación de tierras contribuye significativa-
mente al acceso y control de las mujeres sobre la 
tierra y los recursos naturales, mientras que la igual-
dad de derechos de las mujeres sobre la tierra tiene 
un impacto positivo en la igualdad de acceso y con-
trol sobre los recursos del hogar (Mengesha et al., 
2021). A su vez, para las mujeres la tenencia de 
la tierra posibilita acceder al crédito, a subsidios, a 
tener cultivos de mayor rentabilidad, mayor dedica-
ción al cuidado de las parcelas, menor posibilidad 
de sufrir violencia en el interior del hogar, mayor 
capacidad de negociación dentro y fuera del ámbito 
doméstico e independencia económica (Ramírez 
et al., 2015). En conjunto, la titulación de predios baldíos y la restitución de tierras 
es el primer paso para que las mujeres puedan asegurar sus derechos asociados al 
uso de la tierra y empoderarse.

Friedmann (1992, citado en Umar et al., 2020) conceptualizó el empodera-
miento como la provisión de poder social, psicológico y político, es decir, acceder 
a activos, habilidades, recursos y estar en capacidad de tomar decisiones, así como 
de adquirir sentido de potencia y autoestima. Por su parte, Kabeer (2001; 2012) 
sostiene que el empoderamiento significa adquirir el poder de tomar decisiones 
estratégicas en la vida en un contexto en el que antes se negaba este poder. Dicha 
adquisición se puede considerar a la luz de tres dimensiones: recursos, agencia y 
logro; es decir, mejorar el acceso a recursos, la capacidad de definir opciones de 
vida y lograr resultados de las elecciones tomadas.

Teniendo en cuenta las desigualdades estructurales culturales y las caracte-
rísticas de la feminización de la agricultura, la titulación de tierras permite el 
empoderamiento de las mujeres, lo cual es una condición necesaria, aunque in-
suficiente, para lograr paridad en la propiedad y el uso efectivo de la tierra.

“la titulación de 
predios baldíos y 
la restitución de 
tierras es el primer 
paso para que las 
mujeres puedan 
asegurar sus 
derechos asociados 
al uso de la tierra y 
empoderarse”
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Productividad-tierra

Las desigualdades de género persisten en la productividad de la tierra, al ser las muje-
res afectadas con derechos de propiedad inciertos, acceso débil a servicios financieros 
y deficiente infraestructura, lo cual les da bajo control de los bienes  productivos 
(OIT, 2008). En Colombia en los hogares donde la mujer es el agricultor principal, 
la productividad agrícola es inferior en un 30% a la de los hombres,  debido princi-
palmente a decisiones poco eficientes en relación con la  comercialización, el uso 
de maquinaria agrícola y el uso de fertilizantes, lo que evidencia desigualdad en el 
acceso al conocimiento y la capacitación para las mujeres (Zuluaga, 2016).

Se han identificado algunas desigualdades que dificultan el aumento de la pro-
ductividad en las mujeres: simultaneidad e informalidad en más de una actividad 
económica, estereotipos de género limitantes en el acceso a activos productivos, 
financiamiento y educación; asimismo, baja presencia en organizaciones sociales, 
son víctimas de acoso y violencia y se ven más afectadas por el cambio climático 
(OIT, 2019). Como se puede identificar, el acceso a la tierra es uno de los múlti-
ples y complejos factores que afectan la productividad de las mujeres en el agro.

La titulación de tierras y la obtención de derechos de propiedad son impulso-
res positivos para que las mujeres participen en el cultivo (Mengesha et al., 2021), 
por lo tanto, tienen impactos positivos en la productividad, la calidad de vida de 
las mujeres, la reducción de la pobreza y el desarrollo sostenible. En efecto, la 
productividad de la tierra se robustece al ser las mujeres propietarias, dado que 
reduce la necesidad de mano de obra de vigilancia femenina, aumenta la inver-
sión de hogares encabezados por mujeres y mejora la participación de las mujeres 
en la tierra y los mercados laborales (Deininger et al., 2021).

Métodos

Este artículo usa un enfoque cuantitativo de tipo descriptivo, basado en cifras 
e indicadores, a fin de determinar la distribución de la propiedad de la tierra 
cultivable entre mujeres y hombres en el departamento del Meta, en el contexto 
de la política de tierras y los programas de acceso, formalización y subsidios de 
tierras en esta región, dentro de la RRI con enfoque de género establecida en el 
primer punto del Acuerdo de Paz. La discusión se efectúa mediante contraste de 
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resultados con investigaciones consultadas en bases de datos especializadas en 
inglés y español.

La información proviene de dos fuentes de datos institucionales de caracte-
rísticas secundarias. En primer lugar, la Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA) 
2019, que cuenta con información departamental de las Unidades Productoras 
Agropecuarias (UPA) sobre la propiedad de la tierra, la tenencia, el tamaño y la 
forma en que se toman decisiones agrícolas, según género, en los hogares rurales. 
En segundo lugar, la base de datos de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), que 
contiene registros de familias beneficiadas del acceso, la adjudicación, la forma-
lización y la entrega de subsidios de tierras para los pobladores rurales con poca o 
tierra insuficiente en Colombia. Estos últimos datos se analizaron según género 
del jefe de hogar, área adjudicada, tamaño promedio de los predios y aquellos 
relacionados con los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), 
priorizados para la dotación de bienes y servicios públicos, con el propósito de ce-
rrar las brechas estructurales en los espacios rurales víctimas del conflicto armado.

Resultados

Distribución de la tenencia de la propiedad en las mujeres 
rurales

A partir de la información de los productores agropecuarios en condición de per-
sona natural, según género, que toman decisiones sobre la UPA para el segundo 
semestre 2019, la figura 1 evidencia que, de 40 110 UPA del departamento del 
Meta, en el 19,9% las decisiones sobre qué se cultiva, qué materias primas utilizar, 
qué parte de la cosecha vender y el uso de los ingresos generados por las ventas 
las toman solo mujeres, mientras que en el 78,2% las toman solo hombres, y en el 
1,8% en copropiedad. Esto evidencia una inequidad de poder en el interior de la  
UPA, la cual es más amplia comparada con la nación, donde son el 24,7% de  
las UPA en las que las mujeres únicamente toman las decisiones.
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Figura 1. Toma de decisiones sobre uso de la tierra, según género, Colombia y Meta, 2019

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Nacional Agropecuaria ENA-DANE 2020.

En referencia a los tipos de tenencia de la propiedad de las mujeres rurales en 
el Meta, persiste la brecha entre titulares o poseedores de los predios. En la figura 2 
se identifica que, de las 30 530 UPA que son de tenencia propia, en el 24% de los 
casos son mujeres que toman decisiones sobre esta; por su parte, la cifra es del 6% 
cuando ellas figuran como arrendatarias o del 18,66% en otros tipos de tenencia. 
De esta manera, tener la propiedad de la tierra les representa a las mujeres una 
mayor posibilidad de toma de decisiones, sin embargo, no es suficiente para al-
canzar la paridad en el poder con los hombres sobre sus usos. En general, persiste 
una brecha de género en el acceso a la tierra en el Meta: por cada tres propietarios 
hombres hay una mujer titular.

En la distribución de la propiedad rural, desde la perspectiva de género, la figu-
ra 3 muestra que, en todos los rangos de propiedad, las mujeres tienen una menor 
participación en la toma de decisiones en comparación con los hombres en la titu-
laridad. Las mujeres tienen un mayor poder en la toma de decisiones en aquellas 
tierras de menor extensión de las que son propietarias únicas, y pierden poder en 
aquellas propiedades de mayor extensión. Por ejemplo, el 8,4% de los titulares son 
mujeres que toman decisiones en los microfundios, frente al 17,5% de los hombres 
que en este mismo tamaño de tierra deciden los usos de la tierra. Esta brecha se 
amplía en propiedades un poco más grandes (10 ha – 20 ha), donde el 4,7% de 
las mujeres toma decisiones, mientras que en este mismo tamaño el 23,8% de los 
hombres decide los usos de la tierra.
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Figura 2. Tenencia y uso de la tierra: Meta

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Nacional Agropecuaria ENA-DANE 2020.

Figura 3. Toma de decisiones según el tamaño del predio de único propietario y género,  
 en zonas rurales del Meta, 2019

Fuente: Elaboración propia con base en Encuesta Nacional Agropecuaria ENA-DANE 2020.
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Avances en los programas de acceso, formalización  
y subsidios de compra de tierras

En esta sección se explora la medición de los alcances y resultados de la polí-
tica de tierras en el departamento del Meta, desde una perspectiva de género. 
 Según la información suministrada por el Observatorio de Tierras de la ANT, de 
154 947 ha de área adjudicada de baldíos, el 33% corresponde a familias con prin-
cipal beneficiario mujer, mientras que en el 67% de los predios titulados entre el 
2017 y el 2021 tienen como único beneficiario al hombre.

La figura 4 evidencia que entre el 2017 y el 2018 la titularidad de las familias 
con principal beneficiada mujer en la adjudicación de baldíos fue menor al área 
de predios adjudicado por hogar con jefatura masculina, con el 18% y el 36% del 
área adjudicada a mujeres. Esta cifra aumentó entre el 2019 y el 2020 al 67% y 
el 64%, para luego regresar al 23% en el 2021. El comportamiento de estas cifras 
obedece a que entre el 2019 y el 2020 se solucionaron procesos agrarios que venían 
rezagados y estos fueron a favor de las mujeres.

Figura 4. Distribución del área adjudicada de baldíos según sexo de la persona representante.  
 Total Meta, en zonas rurales desde 2017 al 2021

Fuente: Elaboración propia con base en Agencia Nacional de Tierras (ANT, 2022).
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En promedio, cada familia recibió entre 3 y 138 ha de tierra durante el periodo 
de estudio; sin embargo, considerando que la Resolución 041 de 1996 establece 
para la regional Meta extensiones mínimas de la Unidad Agrícola Familiar (UAF) 
superiores a 28 ha y hasta 1725 ha, dependiendo de la zona, se evidencia una 
inclinación hacia la subdivisión de las propiedades rurales, lo que significa que se 
están otorgando terrenos que son más pequeños que las extensiones de la UAF en 
las áreas que conforman los municipios del departamento.

En cuanto a las familias beneficiadas del Fondo de Tierras (FT), de los 2308 
hogares favorecidos con adjudicación de baldíos en el departamento del Meta 
entre el 2017 y el 2021, el 42,0% de los predios corresponde a familias cuya única 
beneficiaria es principalmente mujer, mientras que en el 58,0% de los terrenos 
asignados tiene jefatura de hogar masculina. En la distribución anual, se identifica 
que, entre el 2017 y el 2019, el acceso a la tierra en la cantidad de familias con 
jefatura femenina beneficiada fue menor al dato de predios adjudicado por hogar 
con jefatura masculina (véase la figura 5). Sin embargo, entre el 2019 y el 2021 
la brecha en la cantidad de familias beneficiadas por la adjudicación a hombres 
y mujeres se cerró.

Figura 5. Distribución del número de familias beneficiarias de adjudicación de baldíos,  
 según sexo de la persona beneficiaria. Total Meta, zonas rurales desde 2017 a 2021

Fuente: Elaboración propia con base en Agencia Nacional de Tierras (ANT, 2022).
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Un análisis conjunto entre familias beneficiadas y área adjudicada de baldíos 
indica que las mujeres con jefatura en el hogar tienen un acceso a tierras cercano 
a la paridad con los hombres (42%), pero la cantidad de tierra a la que acceden 
es limitada (33%). Esto evidencia desigualdad en el acceso a la tierra como activo 
productivo y menor posibilidad de progreso económico.

Respecto a la distribución del número de familias beneficiarias por municipio, 
la mayor parte del acceso a la propiedad rural corresponde a familias de hogar, repre-
sentado principalmente por hombres, de manera que es una característica para casi 
todos los municipios en el departamento del Meta en el periodo  2017-2021 (véase 
la figura 6). En Villavicencio, Cabuyaro, Fuente de Oro, El Dorado y  Guamal, las 
familias encabezadas por mujeres superaron las encabezadas por hombres, en un 
nivel superior al 50%. Los municipios donde solo se beneficiaron hombres fueron 
San Juanito y Lejanías, y en donde más se beneficiaron familias encabezadas por 
hombres fueron en El Calvario y Mapiripan, con 76,2% y 83,3% de participación. 
Si bien la dinámica de implementación de adjudicación se ha adelantado en la 
mayor parte de los municipios PDET, exceptuando Fuente de Oro, se observa una 
diferencia en el acceso a la propiedad que favorece a los hombres.

Figura 6. Distribución municipal de las familias beneficiarias de adjudicación de baldíos,  
 según sexo de la persona representante. Total Meta, zonas rurales desde el 2017  
 al 2021

Fuente: Elaboración propia con base en Agencia Nacional de Tierras (ANT, 2022).
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En todos los municipios priorizados por el impacto negativo del conflicto ar-
mado (PDET) se adjudicaron 36 095 hectáreas, la mayoría de ellos a familias 
representadas por hombres, con un 77% de participación. En la figura 7 se eviden-
cia desigualdad hacia las mujeres en todos los municipios y los porcentajes de 
participación más bajos son: Mapiripán, con el 7%, Puerto Lleras, con el 7%, y 
Puerto Concordia, con el 11%; en contraste, en Vista Hermosa, la participación 
de las mujeres en estos procesos de adjudicación tiende a ser paritaria, con el 48%. 
Estos resultados muestran la desigualdad existente en la política de tierras en el 
marco de la RRI, lo cual restringe la capacidad de autonomía económica de las 
mujeres, dado que la cantidad de tierra productiva no alcanza a generar los ingresos 
necesarios de subsistencia.

Figura 7. Distribución municipios PDET del área adjudicada, según sexo de la persona  
 representante. Total Meta, zonas rurales desde 2017 a 2021

Fuente: Elaboración propia con base en Agencia Nacional de Tierras (ANT, 2022).

Por su parte, en los municipios que no han sido priorizados por el conflicto 
armado (no PDET) se adjudicaron 118 851 ha de predios baldíos, principalmente 
a hogares encabezados por hombres, los cuales representaron el 63%; solo en seis 
de veinte de estos municipios las mujeres poseen una mayor participación que los 
hombres (véase la figura 8). En este sentido, existe una mayor brecha de género en 
la adjudicación de tierras en los municipios priorizados por el conflicto armado 
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que en los no priorizados, persistiendo la mayor desigualdad para las mujeres que 
han sufrido la violencia armada.

Figura 8. Distribución municipios No PDET del área adjudicada, según sexo de la persona  
 representante. Total Meta, zonas rurales desde 2017 a 2021

Fuente: Elaboración propia con base en Agencia Nacional de Tierras (ANT, 2022).

Los programas de reconocimiento de derechos de propiedad en el departa-
mento del Meta muestran que, en total, se han regularizado 97 predios rurales a 
familias campesinas en el lapso 2019-2021, donde el 55% de beneficiarios son mu-
jeres, mientras que el 45% de beneficiados en procesos de formalización son títulos 
otorgados a hombres. Esta información sugiere que, en la mayor parte del periodo 
analizado, las familias con jefatura femenina materializaron un alto  beneficio en 
la regulación de la asignación de derechos de propiedad (véase la figura 9). No 
obstante, aún persisten dificultades que profundizan las causas estructurales de la 
alta informalidad de la tierra, en otras palabras, las actuaciones requeridas para 
corregir las situaciones irregulares o fallos en los mercados de tierras.
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Figura 9. Distribución de familias beneficiadas con programas de formalización de tierras,       
  según sexo de la persona representante. Total Meta, zonas rurales desde 2019 a 2021

Fuente: ANT (2022).

Los datos consolidados del 2019 al 2021 presentan un total de área con 
 seguridad jurídica de 181 ha entregadas a campesinos y campesinas como bene -
fi ciarios de sujetos de ordenamiento. Para todo el periodo, el área en proceso 
de formalización benefició en mayor parte a los títulos otorgados a hogares 
con jefatura masculina con el 57,7%, comparado con el 42,3% del total de 
 hectáreas regularizado a hogares principalmente de mujeres. Esto se refleja en  
la  mayoría del periodo, en el que los hombres tuvieron mayor participación en el  
área formali zada de tierra que las mujeres (véase la figura 10). En este senti-
do, si bien las mujeres se benefician en mayor medida que los hombres en la 
cantidad de predios formalizados, sus asignaciones en área son menores, mante-
niendo  desventaja frente a las posibilidades de mejorar su productividad agrícola 
y  disminuir la pobreza.

Con la implementación de la Ley 160 de 1994, se institucionaliza el subsidio 
de tierras como mecanismo para garantizar el acceso a los sujetos beneficiarios de 
reforma agraria. Estos subsidios son desembolsados con el propósito de permitir a 
los pobladores rurales acceder al mercado de tierras para adquirir predios equiva-
lentes a una o más unidades agrícolas familiares (UAF). En este sentido, el mercado 
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asistido de tierras tiene como fin profundizar los mercados de tierras en las zonas 
rurales y corregir las fallas de mercado presentes en la ruralidad.

Figura 10. Distribución del área de tierra formalizada, según género. Total Meta, zonas  
    rurales desde 2019 a 2021

Fuente: ANT (2022).

En el Meta, durante el periodo 2018-2021, se realizó un conjunto de tres tran-
sacciones legales que se adelantan en predios a través de subsidios integrales de 
tierras según el reporte de la ANT, distribuidos así: dos en el municipio de San 
Juan de Arama, uno en Cabuyaro, y otro en Puerto Gaitán, las cuales suman un 
total de 309,50 ha, es decir, menos del 5% de hectáreas regularizadas en el territo-
rio nacional. Estas tierras se están comprando a hogares campesinos por debajo 
de UAF municipal, lo cual es algo contrario a lo que indica la Ley 160 de 1994.

La dinámica de compra de tierras por medio del subsidio registra un total de 
veintiséis hogares beneficiarios, correspondiente a dieciocho hogares de mujeres, 
mientras ocho son de hogares con jefatura masculina (véase la tabla 1). Estos 
datos reflejan mayores beneficios para las mujeres en la compra de tierras que 
para los hombres.
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Tabla 1. Transacciones realizadas en el mercado de tierras en el Meta, según género, periodo 
2018-2021

MUNICIPIOS
Predios 

adquiridos
Área comprada 

(has)
Hogar jefatura 

hogar femenino
Hogar jefatura 

hogar masculino

San Juan de Arama 1 19,5 3 3

Puerto López 1 279,6 15 3

Cabuyaro 1 10,4 0 2

Total 3 309,5 18 8

Fuente: Observatorio de Tierras Rurales, ANT.

En términos generales, los resultados del pro-
ceso del mercado de tierras evidencian un bajo 
desempeño en los programas diseñados para acce-
der a la propiedad rural a través del mecanismo de 
mercado, razón por la que han tenido un impacto 
reducido en el acceso a la propiedad rural en el 
Meta y corrección de fallas del mercado.

Discusión

En el departamento del Meta se ha demostrado la 
desigualdad existente hacia las mujeres  rurales en 
la tenencia, el acceso y la formalización de tierras. 
Si bien se tiende a alcanzar la paridad de género 
en los procesos de adjudicación y  formalización 
de tierras dentro de las políticas estatales del 
 Acuerdo de Paz, persisten brechas en el poder de 
toma de decisiones sobre la UPA y las extensiones 
de tierra que poseen y acceden las mujeres. En 
este sentido, el Meta sigue la tendencia en el ám-
bito nacional, en la que se evidencia una continua 
brecha de género al entregarse más tierras a los hombres (Antelo et al., 2022). 
Como refiere la literatura académica, la titulación y adjudicación de  tierras a 

“Si bien se tiende 
a alcanzar la 
paridad de género 
en los procesos 
de adjudicación y 
formalización de  
tierras dentro 
de las políticas 
estatales del 
Acuerdo de Paz, 
persisten brechas 
en el poder de 
toma de decisiones 
sobre la UPA y 
las extensiones de 
tierra que poseen 
y acceden las 
mujeres”
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nombre de las  mujeres aún dista de ser equitativa o de transformar de fondo los 
patrones culturales (García & Wiig, 2020).

Las mujeres del Meta efectivamente encuentran obstáculos para acceder 
a la tierra y decidir sobre ella como activo productivo, lo cual, a la luz de los 
plan teamientos de la OIT (2019), conduce a bajos niveles de productividad agro-
pecuaria y mayor pobreza. En este sentido, es evidente la necesidad de construir 
la capacidad de las mujeres rurales de acceder a la tierra, como un recurso que les  
permite mejorar su situación socioeconómica. Una de las medidas planteadas 
para lograr este fin es la adjudicación de tierras por vía del Estado, en espera que 
el impacto sea positivo en la reducción de las brechas de género en el acceso y la 
tenencia de tierras.

Durante las últimas décadas, a partir de las reformas institucionales estableci-
das en la normatividad agraria (Ley 731 de 2020), la titulación de la propiedad ha 
tenido mayor participación de las mujeres. Esto se comprueba parcialmente en 
el análisis de datos para el departamento del Meta, donde la paridad en las fami-
lias beneficiadas en la adjudicación de baldíos y formalización de tierras tiende 
a alcanzarse entre hombres y mujeres, existiendo aún una  brecha a favor de los 
hombres. Sin embargo, persiste desigualdad hacia las mujeres en las tierras a las que 
acceden por vías de adjudicación y formalización, lo cual cuestiona la verdadera 
incorporación de la perspectiva de género en las políticas agrarias relacionadas con 
la terminación del conflicto armado. Esto confirma que la adjudicación de tierras 
es uno de los mecanismos de acceso de adquisición de título de propiedad para los 
hombres y no de la misma manera para las mujeres (García & Wiig, 2019), prin-
cipalmente porque los avances se han enfocado en adecuaciones institucionales y 
normativas, mas poco de ello se ha materializado en la vida de las mujeres (Botero 
& Serrano, 2021).

Se suma a estas condiciones un fenómeno contrario a la feminización de la 
agricultura, en el que algunas mujeres en el departamento del Meta no se han 
acogido a los programas de restitución de tierras debido a que, pese a que mejo-
rarían su patrimonio, perciben mayor bienestar en la ciudad, las viviendas y los 
programas no cumplen las expectativas y no quieren repetir circunstancias de 
violencia junto con sus familias (revictimización) (Cuervo & Varela, 2019). Esto 
se reconoce como un empoderamiento “postraumático” en el que las mujeres se 
adaptan a la ciudad, reconocen sus derechos y participan en el mercado laboral, 
lo cual las aleja del deseo de acceso a la tierra rural en preferencia del intercambio 
de su mano de obra como medio para alcanzar mayor bienestar.
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De manera general, el proceso de adjudicación de tierras en el contexto de la 
Reforma Rural Integral debe retornar a un escenario de apropiación con enfoque 
de género, toda vez que se reconoce el papel de la mujer rural en el desarrollo 
rural, al igual que como población vulnerable y víctima de las conflictividades en 
las zonas rurales del país (Cediel et al., 2017; Ruiz, 2019; Vargas & Díaz, 2018). 
Por eso la implementación de la política pública debe orientarse al cierre de bre-
chas sociales, económicas, culturales y de género en el mundo rural, y acorde a 
los principios de la economía del desarrollo (Gómez & Sanabria, 2020).

La desigualdad en el acceso a la tierra adquiere un matiz en el que no es 
sufi ciente tener la propiedad, sino tener su control productivo y sus beneficios 
económicos. De esta manera, el liderazgo de mujeres en las instancias institucio-
nales de gestión de la tierra tiene el potencial para construir los mecanismos de 
agencia que generen un impacto en la política de tierras para que exista una distri-
bución más equitativa de la toma de decisiones, el poder y el control de la tierra 
(García-Morán & Yates, 2022). La creación de liderazgos femeninos es una labor 
apremiante que contribuye a la reconstrucción de patrones culturales que permitan 
mejorar las decisiones sobre la propiedad de tierra.

Debido a que el incremento en la desigualdad de género en la propiedad de 
la tierra impacta negativamente el desarrollo económico y las variables macro-
económicas (Njoh et al., 2017), se prevé que las condiciones socioeconómicas 
del departamento del Meta pueden mejorar si se toman medidas efectivas para 
asegurar igualdad en la propiedad de la tierra rural. Dicha igualdad también puede 
conllevar a mejorar la seguridad alimentaria y la protección de los recursos natu-
rales, como lo evidencia en su análisis Agarwal (2018).

En futuras investigaciones se pueden profundizar los factores sociales, cultu-
rales, estatales y económicos que influyen en la desigualdad de acceso a la tierra 
y la toma de decisiones sobre esta en el departamento del Meta. De esta manera, 
se pueden plantear soluciones específicas para alcanzar la equidad frente a la 
tenencia y el poder de negociación de este activo, con el fin de mejorar el empo-
deramiento y la calidad de vida de las pobladoras rurales.

Conclusiones 

En el Meta existen brechas de género en el acceso y uso de la tierra, pues los 
hombres son los que tienen la mayor parte de la propiedad, toman más decisiones 
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en la UPA y poseen predios con extensiones más grandes. Esto implica que las 
mujeres rurales encuentran obstáculos para acceder y usar este activo, lo cual 
limita su productividad, sus oportunidades de reducir la pobreza y lograr autono-
mía económica.

En el acceso y la formalización de tierras dentro del proceso de paz, en el 
 periodo 2017-2021, la adjudicación de baldíos entre hombres y mujeres es cer-
cana a la paridad, pero las mujeres acceden a menos superficie de tierra; esta es 
una brecha que se amplía en los municipios priorizados del conflicto armado con 
los programas de desarrollo con enfoque territorial (PDET). La formalización es 
un proceso que ha marchado lento, ha beneficiado más a las mujeres en cuanto 
a cantidad de familias beneficiadas, pero ha dado seguridad jurídica a mayores 
extensiones de tierra para los hombres. Por su parte, el subsidio a la compra de 
tierras ha beneficiado más a las mujeres, pero su impacto ha sido bajo para corregir 
fallas de mercado y mejorar el acceso a la propiedad rural.

Se deben hacer los ajustes necesarios con miras a que los enfoques de género 
en procesos de restitución de tierras se materialicen en la tenencia, el acceso 
y la formalización de tierras para las mujeres, además de fortalecer liderazgos 
femeninos que agencien por una paridad en la toma de decisiones sobre este 
activo productivo. La comprensión de la desigualdad de género en el acceso a 
la tierra rural es necesario para tomar medidas que mejoren la autonomía de las 
mujeres rurales en los ámbitos económico y social.
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