
 

 

 

 

ISSN 2955-8751 
Vol. 2 Núm. 1. Enero-junio 2023 

http://revistas.urp.edu.pe/index.php/mpp/   
133 

Estudios de la mujer en Perú: una aproximación bibliométrica y una agenda 

de investigación 
Women's studies in Peru: a bibliometric approach and a research agenda 

 

Jackeline VALENCIA1 

Sebastián CARDONA-ACEVEDO2 

Yeraldin GARCÍA LÓPEZ3 

 

 

 
 
RESUMEN:  Los estudios sobre mujeres en Perú han abordado aspectos asociados a las desigualdades de género, 

migración, violencia de pareja, emprendimiento y participación en grupos de autoayuda. Sin embargo, pese a la 

importancia del tema, se desconoce un estudio actualizado del tema, por tanto, el objetivo es examinar las tendencias 

investigativas alrededor de los estudios de la mujer en el Perú. Para ello, se propone un análisis bibliométrico, como 

metodología exploratoria, basada en fuentes secundarias para evaluar la literatura científica sobre estudios de la mujer 

en Perú; además, se siguen los protocolos de la declaración PRISMA-2020. El análisis bibliométrico revela un 

crecimiento exponencial en la producción de artículos sobre estudios de la mujer en Perú. Se identificaron autores 

destacados como Sánchez SE, y revistas relevantes como Environment International. Se analizó la vigencia de las 

palabras clave en la literatura científica, con palabras emergentes como mujeres en la ciencia, violencia doméstica, 

violencia contra la mujer, migración venezolana y mujeres emprendedoras. Finalmente, se concluye que futuras 

investigaciones se sustenten en las principales tendencias investigativas identificadas, para suplir los vacíos 

conceptuales existentes. 

 

PALABRAS CLAVE: desigualdad de género, violencia doméstica, mujeres emprendedoras, mujeres en la ciencia, 

metodología prisma. 

 

 

ABSTRACT: Women's Studies in Peru have addressed issues related to gender inequalities, migration, domestic 

violence, entrepreneurship, and participation in self-help groups. However, despite the importance of the topic, no 

updated study on the subject is known. Therefore, the objective is to examine the research trends around women's 

studies in Peru. To this end, a bibliometric analysis is proposed, as an exploratory methodology, based on secondary 

sources to evaluate the scientific literature on women's studies in Peru. In addition, the PRISMA-2020 declaration 

protocols are followed. The bibliometric analysis reveals an exponential growth in the production of articles on 

women's studies in Peru. Prominent authors such as Sánchez SE, and relevant journals such as Environment 

International, were identified. The validity of the keywords in the scientific literature was analyzed, with emerging 

keywords such as women in science, domestic violence, violence against women, Venezuelan migration, and 

entrepreneurial women. Finally, it is concluded that future research should be based on the main research trends 

identified, to fill the existing conceptual gaps. 

 

KEYWORDS: Gender inequality, domestic violence, entrepreneurship women, women in science, PRISMA 

methodology. 
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INTRODUCCIÓN 

Los estudios sobre la mujer en Perú han cobrado cada vez más relevancia en los últimos años, ya 

que se ha reconocido la importancia de comprender y abordar las desigualdades de género en 

diferentes esferas de la sociedad, buscando analizar las diversas dimensiones de la experiencia de 

las mujeres peruanas, teniendo en cuenta diferentes aspectos asociados con su participación 

política, su acceso a la educación, su situación laboral, su salud y bienestar (Braverman-Bronstein 

et al., 2023; Ponce-Gómez et al., 2022; Francke y Quispe-Ortogorin, 2022). A través del enfoque 

de género, se busca visibilizar y cuestionar las desigualdades y discriminaciones que afectan a las 

mujeres en la sociedad peruana. 

En términos del contexto migratorio, algunos estudios han analizado la hipersexualización y 

criminalización de las mujeres migrantes venezolanas radicadas en Perú, resaltando las 

experiencias específicas de este grupo de mujeres, así como la forma en que ellas se ven afectadas 

por aspectos como los estereotipos y los prejuicios de género en su proceso de integración a la 

sociedad peruana (Pérez y Freier, 2023). Así mismo, otras investigaciones han abordado la relación 

entre la desigualdad de género, el empoderamiento de las mujeres y las tasas de nacimientos 

adolescentes en ciudades latinoamericanas, entre las cuales se incluyen algunas ciudades peruanas, 

destacando la importancia de abordar las desigualdades de género como uno de los principales 

factores en términos de salud y bienestar de las mujeres jóvenes, resaltando además la necesidad 

de políticas públicas que fomenten el empoderamiento de las mujeres, así como la igualdad de 

género (Braverman-Bronstein et al., 2023). 

Por otro lado, otros estudios sobre la mujer en Perú han destacado la importancia de analizar los 

efectos de la violencia de pareja, específicamente contra las mujeres en relaciones internacionales 

de micro y pequeñas empresas, lo que ha permitido examinar el papel mediador de las capacidades 

en este tipo de relaciones, enfatizando, a su vez, la importancia de entender profundamente las 

formas en que la violencia de género afecta las oportunidades y el desarrollo de las mujeres en el 

ámbito laboral (Ponce-Gómez et al., 2022). 

La importancia de los estudios de la mujer en Perú radica en la necesidad de comprender y abordar 

las diversas problemáticas asociadas al tema, así como las desigualdades de género que, 

directamente, afectan a las mujeres en este contexto, lo que se ha evidenciado en algunas 
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investigaciones donde se han explorado los diferentes aspectos asociados con la mujeres y su 

experiencia en la sociedad peruana, indagando a detalle aspectos relacionados como los factores 

maternos que se asocian con la prematuridad de gestantes en hospitales públicos en Perú, 

resaltando la importancia de identificar y comprender los factores que contribuyen con la 

prematuridad, como uno de los grandes problemas en términos de salud, que afectan a las mujeres, 

así como a sus hijos, en este país (Toro-Huamanchumo et al., 2021). 

Así mismo, se destaca la vulnerabilidad de las mujeres en situaciones de riesgo, como lo fue la 

pandemia por Covid-19, lo que permite centrarse, entre tanto, en especificidades como lo son las 

trabajadoras domésticas remuneradas, poniendo de relieve las desigualdades estructurales que 

enfrentan estas mujeres, así como la forma en que ellas se ven agravadas durante esta crisis, lo que 

subraya la necesidad de abordar las desigualdades de género, así como proteger los derechos de 

las mujeres en situaciones vulnerables (Pérez y Gandolfi, 2020). 

Por otro lado, otro de los principales aspectos asociados con el estudio de la mujer en Perú es la 

violencia de pareja, por lo que algunas investigaciones han abordado este tema, así como las 

denuncias correspondientes, tomando muestras en mujeres peruanas, para inferir en situaciones 

poblacionales, y resaltando la importancia de comprender los factores que contribuyen con la 

violencia de género, así como la necesidad de implementar medidas de prevención y protección 

para las mujeres afectadas y vulnerada (Sierra et al., 2014). 

A su vez, otra variables fundamental en el análisis de los estudios de la mujeres, en el contexto 

peruano, es el emprendimiento, por lo que se torna fundamental explorar el comportamiento 

innovador de las mujeres emprendedoras, donde algunos estudios han abordado el papel del 

enfoque de “lean start-up”, así como el coaching empresarial, por lo que se ha destacado la 

trascendencia de fomentar, apoyar y promover la participación de las mujeres en el 

emprendimiento, lo que permite reconocer su potencial innovador y su contribución al desarrollo 

económico en Perú (Khalid et al., 2021). 

Pese a los grandes avances en términos de estudios de la mujer en Perú, aún existen diferentes 

vacíos de investigación que justifican la realización de un análisis bibliométrico detallado sobre 

esta temática. En ese sentido, en la literatura científica se ha identificado la necesidad de indagar 

de forma más profunda, sobre el emprendimiento de las mujeres, y su relación con el desarrollo 
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sostenible, lo que sugiere que esta es un área de investigación emergente en la que se requiere 

mayor exploración en el contexto peruano (Raman et al., 2022). 

Así mismo, se ha identificado que la participación de las mujeres en grupos de autoayuda se torna 

como una estrategia clave en términos de empoderamiento femenino, no obstante, se necesita una 

investigación más exhaustiva para comprender el impacto de este tipo de grupos en el contexto 

peruano, destacando la importancia de la materialización de un análisis bibliométrico que permita 

cerrar la brecha en el conocimiento y proporcionar información valiosa para informar programas, 

políticas, y otros aspectos que promuevan la participación de las mujeres en estos grupos, y su 

empoderamiento en la sociedad peruana (Mahato et al., 2022). 

En ese sentido, se evidencia que no existe un estudio reciente que permita consolidar el estado 

actual de los estudios de la mujer en el contexto peruano, por lo que, se desconoce, no solo el 

estado del conocimiento existente, sino las tendencias en la investigación en la temática. Por lo 

tanto, el objetivo de la investigación es examinar las tendencias investigativas alrededor de los 

estudios de la mujer en el Perú. Para alcanzar este objetivo, se plantean las siguientes preguntas de 

investigación: 

1. ¿Cuáles son los años donde más intereses se ha presentado sobre estudios de la mujer en 

Perú? 

2. ¿Qué tipo de crecimiento presenta la cantidad de artículos científicos sobre estudios de la 

mujer en Perú? 

3. ¿Cuáles son los principales referentes investigativos sobre estudios de la mujer en Perú? 

4. ¿Cuáles son las palabras clave crecientes y emergentes en el campo de investigación de 

estudios de la mujer en Perú? 

5. ¿Cuáles temáticas se posicionan como protagonistas para el diseño de una agenda 

investigativa sobre estudios de la mujer en Perú? 

Para ello, la presente investigación bibliométrica sobre estudios de la mujer en Perú se compone 

de una sección metodológica, basada en la declaración PRISMA-2020 donde se detallan todos los 

métodos para realizar el artículo. Se tiene la sección de resultados, develando los hallazgos de la 

investigación, así como una sección de discusión donde se profundizan y se habla sobre la 

importancia de estos resultados, así como la principal agenda para futuras investigaciones. Por 

último, se tiene la sección de conclusiones sobre los principales hallazgos de la investigación. 
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METODOLOGÍA 

Para alcanzar el objetivo de la presente investigación, se propone una metodología de alcance 

exploratorio, basada en fuentes secundarias de investigación, por medio de un análisis 

bibliométrico que permita realizar una evaluación de la literatura científica, en este caso, sobre 

estudios de la mujer en Perú. Para ello se siguen los parámetros o protocolos de la declaración 

internacional PRISMA-2020 (Page et al., 2021). 

a) Criterios de elegibilidad 

Los criterios de inclusión se refieren a artículos que mencionen directamente a las mujeres en su 

título, y que responda a las características de la investigación en el contexto peruano, sin 

comprender estudios del campo de la salud. Por otro lado, con relación a los criterios de exclusión, 

se siguen tres etapas complementarias, donde en la primera, se excluyen todos los registros que 

presenten indexación incompleta, es decir, aquellos documentos cuya clasificación o 

categorización no corresponda adecuadamente al tema de los estudios de la mujer en Perú. 

Posteriormente, la segunda fase de exclusión, en la teoría, no tiene en cuenta los artículos de los 

cuáles no se tiene acceso a texto completo, no obstante, esta fase solo aplica para Revisiones 

Sistemáticas de Literatura, ya que en el caso de la bibliometría se analizan únicamente los 

metadatos de los documentos. Por último, la tercera fase de exclusión no tiene en cuenta: 1) actas 

de conferencia, que suelen tener un enfoque más general y menos específico 2) registros con 

metadatos o indexación incompleta y 3) otros textos no relevantes con relación al alcance de la 

investigación. 

b) Fuente de información 

Para la realización de la presente investigación, se seleccionaron las bases de datos Scopus® y 

Web of Science®, teniendo en cuenta que, en la actualidad, son consideradas las principales bases 

de datos en el ámbito científico, siendo reconocidas por su amplia cobertura y calidad de contenido, 

siendo estas fuentes confiables para la recopilación de información científica, así mismo, estas 

bases de datos, a partir de su estructura y funcionalidades, permiten realizar búsquedas avanzadas, 

análisis de citas y exploración de la producción científica en diferentes áreas de conocimiento, en 

este caso sobre estudios de la mujer en Perú (Robledo et al., 2022). 
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c) Estrategia de búsqueda 

Una vez se identifican las fuentes de información, para la presente investigación se diseñaron dos 

ecuaciones especializadas de búsqueda, cada una para la respectiva base de datos, que son 

Scopus® y Web of Science®. Estas ecuaciones se adaptaron tanto a los criterios de inclusión, 

como a las mismas características de búsqueda de cada base de datos. Así mismo, se utilizaron 

operadores booleanos y técnicas de búsqueda avanzadas para garantizar resultados precisos, 

permitiendo además recopilar la información necesaria de forma rigurosa y completa. En ese 

sentido, se tienen las siguientes ecuaciones de búsqueda: 

Para Scopus®: TITLE ( wom?n ) AND ( LIMIT-TO ( AFFILCOUNTRY , "Peru" ) ) AND ( 

EXCLUDE ( SUBJAREA , "MEDI" ) OR EXCLUDE ( SUBJAREA , "BIOC" ) OR EXCLUDE 

( SUBJAREA , "NURS" ) OR EXCLUDE ( SUBJAREA , "HEAL" ) OR EXCLUDE ( 

SUBJAREA , "IMMU" ) OR EXCLUDE ( SUBJAREA , "AGRI" ) OR EXCLUDE ( SUBJAREA 

, "PHAR" ) OR EXCLUDE ( SUBJAREA , "NEUR" ) OR EXCLUDE ( SUBJAREA , "CHEM" 

) OR EXCLUDE ( SUBJAREA , "DENT" ) OR EXCLUDE ( SUBJAREA , "PHYS" ) OR 

EXCLUDE ( SUBJAREA , "CENG" ) OR EXCLUDE ( SUBJAREA , "ENER" ) ) 

Para Web of Science®: ( TI= (Wom?n ) 

Es imprescindible tener en cuenta, para este caso específico, que ambas ecuaciones especializadas 

son semejantes, no obstante, los cambios aplicados en términos de filtros de país, así como de área 

de investigación, se ven reflejados únicamente en la ecuación de la base de datos de Scopus®, y 

que para la ecuación de Web of Science®, los filtros únicamente se visualizan en la plataforma y 

no en la respectiva ecuación. 

d) Gestión de datos 

Una vez se realizó la búsqueda de artículos, se utilizó la herramienta de Microsoft Excel® para 

extraer, almacenar y procesar la información derivada de cada una de las bases de datos 

seleccionadas para la presente bibliometrías; además, se hizo uso del software gratuito 

VOSviewer®, junto con la herramienta de Microsoft Excel®, para todo el proceso de aplicación 

de criterios de exclusión y creación de gráficas a partir de indicadores bibliométricos de cantidad, 

calidad y estructura, donde este último permitió visualizar de manera interactiva las relaciones 
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entre los artículos científicos, así como las palabras clave utilizadas en la investigación, 

permitiendo identificar patrones y tendencias en la temática (Garcés-Giraldo et al., 2022). 

e) Proceso de selección 

Así mismo, como se detalla en la declaración PRISMA-2020, es fundamental mencionar si se 

utilizó un clasificador automático interno para asistir en el proceso de selección y si se realizó una 

validación interna o externa para evaluar el riesgo de estudios omitidos o clasificaciones erróneas 

(Page et al., 2021). En ese sentido, se emplearon herramientas de automatización de Microsoft 

Excel® como clasificador interno, siendo estas herramientas creadas conjuntamente por todos los 

investigadores del estudio, quienes, a su vez, hicieron uso de ellas de forma independiente en la 

aplicación de criterios de inclusión y exclusión, contribuyendo así a reducir el riesgo de omitir 

algunos estudios relevantes, así como de realizar clasificaciones incorrectas al converger los 

resultados obtenidos. 

f) Proceso de recolección de datos 

Así mismo, la presente investigación hizo uso de Microsoft Excel® como herramienta 

automatizada para la recopilación de datos de los informes obtenidos de las bases de datos 

seleccionadas, que fueron Scopus® y Web of Science®, donde es importante destacar que todos 

los autores del estudio desempeñaron el rol de revisores y realizaron la validación de forma 

independiente, llevando a cabo, posteriormente, un proceso de confirmación de datos de manera 

colectiva hasta lograr una convergencia absoluta en los resultados. 

g) Elementos de datos 

Así mismo, según los protocolos de PRISMA-2020, es fundamental enumerar y definir todos los 

resultados para los cuales se buscaron datos, incluyendo si se buscaron todos los resultados 

compatibles con cada dominio de resultados en cada estudio, por lo que la presente investigación 

buscó resultados para todos los artículos que se ajustaran al objetivo de investigación, es decir, que 

fueran estudios de la mujer en Perú, aparte del contexto médico. Para ello, se aplicó la ecuación 

especializada de búsqueda en cada base de datos. No obstante, toda información faltante o poco 

clara, fue excluida en términos de “otros textos no relevantes”, recordando que está en la tercera 
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fase de exclusión, en tanto no contribuyen a comprender la base del conocimiento sobre el tema, 

garantizando la consistencia con el propósito y alcance de la investigación. 

h) Evaluación del riesgo de sesgo del estudio 

Por otro lado, en la presente investigación, tanto el proceso de recopilación de artículos científicos, 

como la evaluación del riesgo de sesgo fueron realizados por todos los autores del estudio, 

haciendo uso de la misma herramienta automatizada de Microsoft Excel® que se utilizó para la 

recopilación de datos. Del mismo modo, se buscó garantizar la calidad, así como la integridad, de 

todos los resultados obtenidos, realizando una evaluación exhaustiva y consistente de los posibles 

sesgos en los estudios incluidos. 

i) Medidas de efecto 

Luego, en la presente investigación basada en fuentes secundarias, se utilizaron medidas diferentes 

a las tradicionalmente utilizadas en el contexto de fuentes primarias; es decir, en lugar de medidas 

como lo son el cociente de riesgos o la diferencia de medias, se analizó el número de publicaciones, 

de citaciones, así como la temporalidad de uso de cada palabra clave, todo esto a partir de 

Microsoft Excel®. Además, se usaron herramientas como VOSviewer® para determinar la 

asociación temática a través de la identificación de nodos relevantes en el análisis bibliométrico, 

explorando y visualizando las tendencias y patrones en la literatura existente sobre los estudios de 

la mujer en Perú. 

j) Métodos de síntesis 

Así mismo, la declaración PRISMA-2020 sugiere la descripción de los procesos utilizados para 

describir cuáles estudios eran elegibles, así como todos los métodos para la preparación de los 

datos y su proceso de visualización; de este modo, el presente estudio realizó indicadores 

bibliométricos de cantidad, calidad y estructura (Durieux y Genevois, 2010), donde los dos 

primeros se aplicaron de forma automatizada por medio de Microsoft Excel®, y el último por 

medio de VOSviewer®. De esta manera, se buscó obtener información relevante y significativa 

sobre los estudios de la mujer en Perú, presentando y visualizando los resultados de manera clara 

y concisa. 
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k) Evaluación del sesgo de notificación 

A su vez, a partir de la posibilidad de sesgo debido a la falta de resultados en una síntesis, en esta 

investigación se reconoce la existencia de un sesgo potencial en la elección de sinónimos 

encontrados en tesauros como el de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO) o del Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE). Este 

sesgo se manifiesta en los criterios de inclusión, por tanto, en la estrategia de búsqueda, así como 

en la recopilación misma de los datos. Además, al utilizar los criterios de exclusión, como la 

exclusión de actas de conferencia, la indexación incompleta y otros textos no relevantes, existe el 

riesgo de omitir información valiosa para la construcción de conocimiento sobre la temática, por 

lo que es trascendental tener en cuenta estas limitaciones para interpretar los resultados de manera 

adecuada y considerar posibles sesgos relacionados con la selección de los estudios incluidos en 

la síntesis. 

l) Evaluación de certeza 

Por último, la declaración PRISMA-2020 sugiere detallar la evaluación de certeza en el cuerpo de 

evidencia para todos los resultados (Page et al., 2021); en ese orden de ideas, se tuvo en cuenta la 

realización de una evaluación general, en contraste con los estudios primarios que evalúan los 

resultados de forma individual, por lo que se llevó a cabo mediante la aplicación independiente de 

los criterios de inclusión y exclusión, así como la definición misma de los indicadores 

bibliométricos, a su vez, se notifican posibles sesgos que se hayan definido en el diseño 

metodológico de la presente investigación, y se mencionan algunas limitaciones del estudio en la 

fase de discusión. Es importante tener en cuenta que la evaluación de la certeza en la bibliometría 

se realiza de manera diferente a la evaluación en los estudios primarios, debido a la naturaleza de 

los datos utilizados y las características propias de este tipo de investigación. Posteriormente, para 

resumir el diseño metodológico, se tiene el siguiente diagrama de flujo recomendado en la Figura 

1. 
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Figura 1. Diagrama de flujo PRISMA. Fuente: Elaboración propia a partir de Scopus® y Web of 

Science® 

 

 

Se tiene la fase inicial de identificación de artículos, producto de la aplicación de la estrategia de 

búsqueda para cada fuente de información, así como la exclusión de todo documento repetido o 

duplicado. Posteriormente, se tienen las tres fases o etapas consecutivas de exclusión, definidas en 

los criterios de elegibilidad. Y, por último, se tienen los 179 artículos que, finalmente, se analizarán 

en la presente bibliometría sobre estudios de la mujer en el contexto de Perú. 
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RESULTADOS 

 

En la bibliometría sobre estudios de la mujer en Perú, que se ha dado entre los años 2007 y 2023, 

se evidenció un crecimiento exponencial en la producción anual de artículos en un 99,45%, 

aproximadamente, identificando que los años con un mayor número total de publicaciones han 

sido los años 2020, 2021, 2022 y 2023, como se observa en la Figura 2, demostrando un aumento 

significativo en el interés, así como en la atención académica hacia este tema en los últimos años, 

evidenciando, también, no solo su importancia, sino la necesidad de continuar investigando y 

ampliando el conocimiento en esta área específica. 

Figura 2. Publicaciones por año. Fuente: Elaboración propia a partir de Scopus® y Web of 

Science® 

 

Por otro lado, en términos de referentes investigativos sobre estudios de la mujer en el contexto 

académico de Perú, como se observa en la Figura 3, se analizan los autores más destacados de la 

literatura científica, tanto en productividad científica, medida según el número de publicaciones, 

como el impacto académico, determinado, en este caso, por el número total de citaciones que 

reciben los autores. Esta división, dada en un plano cartesiano, permite reconocer tres grupos de 

autores: los primeros, posicionados entre los que más publican y más veces han sido citados, como 

lo son Sánchez SE, así como Naeher LP y Aguilar-Villalobos M, quienes son los referentes 

investigativos.  
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El segundo grupo de autores se posicionan como líderes en impacto científico, pese a no dar cuenta 

de un alto número de publicaciones, como es el caso de Lam N, Cripe SM y Williams MA, así 

como Sánchez E y Perales MT; mientras que, por el contrario, el tercer grupo de autores destaca 

en términos de productividad científica, dado un alto interés por publicar sobre estudios de la mujer 

en Perú, pero que, pese a ello, no han sido altamente citados en la actualidad, como es el caso de 

los autores Pérez LM, Távara G y Bendezu-Quispe G. 

Figura 3. Principales autores. Fuente: Elaboración propia a partir de Scopus® y Web of 

Science® 

 

Seguidamente, en términos de los principales referentes en la literatura científica sobre la temática, 

como se observa en la Figura 4, se identifican las principales revistas de divulgación científica en 

términos del número de publicaciones realizadas sobre estudios de la mujer en Perú, así como las 

que más citaciones han recibido de forma acumulada. En ese orden de ideas, se pueden distinguir 

tres grupos o segmentos de revistas distintos, donde el primer grupo está compuesto por revistas 

como Environment International, Violence Against Women y Journal of Interpersonal Violence, 

las cuales se destacan tanto en términos de productividad científica, al tener 4 o más artículos sobre 

la temática, así como en impacto, debido a su alto número total de citaciones, posicionándose como 

referentes en el campo de estudio. Luego, se tiene que el segundo grupo está formado por revistas 

que tienen un impacto significativo, a pesar de tener un índice de productividad científica 
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relativamente bajo, donde se posiciona únicamente la revista International Entrepreneurship and 

Management Journal, que da cuenta de, únicamente, 2 artículos relacionados, y más de 60 

citaciones.   

Por otro lado, el tercer grupo de revistas se caracteriza por su alta productividad científica, aunque 

no necesariamente por el número de citaciones recibidas. En este grupo, destaca principalmente la 

Revista del Cuerpo Médico Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo. Estos hallazgos 

evidencian la diversidad de revistas científicas y su importancia tanto en términos de productividad 

como de impacto en el ámbito de investigación analizado. 

Figura 4. Principales revistas. Fuente: Elaboración propia a partir de Scopus® y Web of 

Science® 

 

Finalmente, en términos de resultados, se tiene la Figura 5, por medio de la cual se proporciona un 

plano cartesiano que compara frecuencia de uso de cada palabra clave, contra la vigencia de cada 

una de ellas, determinada por el año promedio de uso que se tiene en la literatura científica, este 

enfoque permite visualizar cuatro cuadrantes distintos.  
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Figura 5. Vigencia y frecuencia de las palabras clave. Fuente: Elaboración propia a partir de 

Scopus® y Web of Science® 

 

El cuadrante 4 muestra conceptos que, si bien figuran en términos de frecuencia, es decir, se han 

usado notablemente, su vigencia no es reciente, por lo que son conceptos que en los últimos años 

han decrecido, como lo son Gender, Intimate Partner Violence y Pregnant Women. 

Posteriormente, se evidencia que en el cuadrante 2 se tienen palabras clave que son poco 

frecuentes, pero altamente vigentes, lo que indica su carácter emergente en la literatura científica 

sobre estudios de la mujer en Perú. Algunos ejemplos de palabras clave en este cuadrante son 

Pandemic, Women in Science, Domestic Violence, Venezuelan Migration y Women Entrepreneurs. 

Por otro lado, los conceptos consolidados y en crecimiento, como Covid-19, se sitúan en el 

cuadrante 1, entendiendo que son las más frecuentes o utilizados por los autores y que, a su vez, 

su año promedio es recientes, dando cuenta de su importancia en la actualidad. 
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DISCUSIÓN 

Se presenta la sección de discusión de los resultados que propone, por un lado, un análisis de los 

principales hallazgos en términos de la producción científica anual, principales referentes 

investigativos, evolución temática, clústeres temáticos y análisis de frecuencia y vigencia de 

palabras clave. Así mismo, en la sección de discusión se proponen las implicaciones prácticas, las 

limitaciones y, por último, se propone la principal agenda de investigación futura sobre estudios 

de la mujer en Perú. 

a) Análisis del crecimiento de la literatura científica sobre estudios de la mujer en Perú 

A partir del análisis de la producción científica anual se observó un protagonismo investigativo 

entre los años 2020 y 2023 (ver Figura 2), lo que da cuenta de que estos años han sido 

especialmente relevantes para la investigación en diversas áreas relacionadas con la temática. Por 

ejemplo, en el contexto del año 2020, se destacan dos publicaciones significativas, que examinan 

el emprendimiento femenino en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM), con el 

propósito de reducir las brechas de género en este campo (Kuschel et al., 2020) así como la 

problemática de la violencia contra las mujeres en las universidades peruanas, específicamente en 

las facultades de negocios e ingeniería (Chafloque-Céspedes et al., 2020). 

Posteriormente, las publicaciones del año 2021, como otro de los principales años en la producción 

científica, da cuenta de importante aportaciones al conocimiento sobre la temática que han 

ampliado el espectro al explorar las experiencias de violencia en la infancia y adolescencia en 

hombres homosexuales y mujeres transgénero en Perú, arrojando luz sobre un tema, hasta 

entonces, poco explorado en el contexto peruano (Juárez-Chávez et al., 2021); otras 

investigaciones, a su vez, examinaron violencia de pareja contra mujeres en edad reproductiva en 

Perú, utilizando datos de encuestas nacionales (Burgos-Muñoz et al., 2021). 

Luego, en el contexto del año más relevante en la producción científica sobre estudios de la mujer 

en Perú, que fue el año 2022 (ver Figura 2), se tienen importantes investigaciones que indagaron 

sobre las características de las mujeres rurales y su intención emprendedora sostenible en 

Bangladesh, contribuyendo a comprender el papel de las mujeres en el crecimiento económico 

(Polas et al., 2022), mientras que, desde un campo del saber diferente, otros autores validaron el 
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cuestionario Patient Health Questionnaire-9 (PHQ-9) para detectar la depresión en mujeres 

embarazadas en Lima, Perú, brindando una herramienta útil para la detección temprana de este 

trastorno (Smith et al., 2022). 

Por último, se tiene el contexto del presente año 2023, enmarcado por relevantes estudios que, 

dando cuenta de enfoques vigentes en la literatura, han ampliado el conocimiento sobre los 

estudios de la mujer, encontrando algunos que investigaron la representación de mujeres docentes 

en contextos académicos y analizaron los determinantes de esta representación en líderes 

académicos egipcios, proporcionando perspectivas valiosas sobre la diversidad en la academia 

(Mousa, 2023), mientras que otros artículos abordaron la hipersexualización y criminalización de 

las mujeres migrantes venezolanas en Perú, examinando las experiencias y desafíos que enfrentan 

(Pérez y Freier, 2023). 

b) Análisis de referentes de investigación sobre estudios de la mujer en Perú 

La bibliometría sobre estudios de la mujer en Perú indagó sobre los principales referentes 

investigativos encontrados en la literatura científica analizada, lo que da cuenta de referentes en 

términos de autores, revistas y países destacados tanto en productividad como impacto académico. 

En ese orden de ideas, se tiene que los autores Sánchez SE, así como Naeher LP y Aguilar-

Villalobos M, se posicionan como los autores referentes debido a sus contribuciones significativas 

(ver Figura 3), por ejemplo, la principal contribución de Sánchez, de la cual es coautor, aborda la 

violencia de pareja y su impacto en la salud de las mujeres embarazadas, profundizando en la 

prevalencia, tipos y patrones de violencia de pareja entre mujeres embarazadas en Lima, Perú 

(Perales et al., 2009). 

Así mismo, los autores Naeher LP y Aguilar-Villalobos M han destacado de forma notable en la 

literatura científica debido a su enfoque medioambiental, y su relación con las mujeres del contexto 

peruano. Este enfoque se ha manifestado de forma evidente en artículos que han analizado la 

exposición a contaminantes ambientales, como los hidrocarburos aromáticos poli-cíclicos y sus 

efectos en la salud de mujeres embarazadas en Trujillo, Perú; Así mismo, en el estudio se comparó 

los diferentes tipos de combustibles utilizados para cocinar, brindando información importante 

sobre los riesgos asociados con la exposición a contaminantes ambientales en esta población 

(Adetona et al., 2013). 
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Por otro lado, se identificó otro grupo de autores que, si bien no daban cuenta de una gran cantidad 

de artículos publicados sobre la temática, estos han sido de un alto valor conceptual, que se ha 

reflejado en el impacto que ha tenido en la academia en términos de citaciones, como lo son Lam 

N, Cripe SM y Williams MA (ver Figura 3), quienes han profundizado en la violencia de pareja 

en mujeres embarazadas en Lima, Perú, proporcionando una visión detallada de la prevalencia, los 

tipos y los patrones de violencia experimentada por estas mujeres, ayudando además a generar 

conciencia sobre este problema y proporcionando información relevante para la prevención y la 

intervención (Perales et al., 2009). 

A partir de otra esfera, en la presente bibliometría se identificaron las revistas de divulgación 

científica que se posicionan como referentes investigativos al publicar una mayor cantidad de 

artículos sobre el tema, develando el interés en este enfoque, así como en las citaciones totales que 

sus artículos obtienen, producto del posible reflejo de la calidad científica. En ese sentido, se 

observa que las revistas Environment International, Violence Against Women y Journal of 

Interpersonal Violence, así como International Entrepreneurship and Management Journal, han 

desempeñado un papel importante en la generación de conocimiento en sus respectivos campos de 

investigación, lo que se refleja en que son las revistas que destacan en productividad e impacto 

científico (ver Figura 4). 

Con relación a la revista Environment International, como su nombre lo indica, se tiene un enfoque 

basado en aspectos ambientales, lo que se refleja en uno de sus principales artículos, mencionado 

previamente, que analiza la exposición a hidrocarburos aromáticos poli-cíclicos en mujeres 

embarazadas en Trujillo, Perú, destacando la importancia de comparar los diferentes tipos de 

combustibles utilizados para cocinar y su impacto en la exposición a estos contaminantes (Adetona 

et al., 2013). 

Posteriormente se tiene a la revista Violence Against Women, la cual se ha convertido en una revista 

de referencia en el campo de la violencia de género, y que ha servido como puente para la 

divulgación de trascendentales artículos que han examinado la violencia de pareja entre mujeres 

embarazadas en Lima, Perú, detallando, además, información valiosa sobre este tema y 

contribuyendo a la concientización y la prevención de la violencia contra las mujeres en este 
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contexto, así como otros con características culturales, sociales, demográficas y etnográficas 

semejantes (Perales et al., 2009). 

A su vez, otra de las revistas líderes en términos de productividad científica e impacto académico 

es la revista Journal of Interpersonal Violence, que, además, da cuenta de un enfoque investigativo 

similar a la anterior revista citada, ya que se destaca en el campo de la violencia interpersonal, 

donde se han publicado investigaciones de alta calidad sobre diversos aspectos de este fenómeno, 

como lo son los factores de riesgo y protección asociados con la violencia de pareja física y 

emocional contra las mujeres en Lima, Perú, contribuyendo a la comprensión de los factores que 

influyen en la violencia de pareja y ayudando a informar las intervenciones y políticas relacionadas 

(Mayorga, 2012). 

Por su parte, la revista International Entrepreneurship and Management Journal ha figurado en la 

literatura científica, no por su productividad científica, reflejada en su frecuencia de publicación, 

sino por su impacto académico, a partir de importantes artículos que, a partir de enfoques basados 

en emprendimiento y gestión empresarial, han obtenido una importante cantidad de citaciones, 

debido a que han explorado en importantes temas como lo es la brecha de género en el 

emprendimiento STEM, lo que ha proporcionado información sobre la participación de las mujeres 

en la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, que, a su vez, ha permitido a 

comprender los desafíos y las oportunidades que enfrentan las mujeres en estos campos (Kuschel 

et al., 2020). 

c) Análisis de la frecuencia y vigencia conceptual alrededor de estudios de la mujer en 

Perú 

El cuadrante 2 del plano cartesiano representa conceptos emergentes en el campo científico 

relacionados con la temática. Entre las palabras clave se encuentran Women in Science, Domestic 

Violence, Venezuelan Migration y Women Entrepreneurs, como conceptos que son de gran 

importancia en la actualidad y en el futuro próximo, y su estudio contribuye a abordar desafíos y 

promover cambios significativos en diversas áreas. De forma específica, el concepto Women in 

Science destaca la importancia de la participación de las mujeres en las carreras STEM, y se ha 

reflejado en artículos que han analizado el desarrollo profesional de las mujeres en estas carreras 

en Perú, aportando evidencia sobre los desafíos y las oportunidades que enfrentan las mujeres en 
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la ciencia y destaca la necesidad de promover la equidad de género en este campo, fomentando la 

participación y el avance de las mujeres en carreras científicas (Avolio y Chávez, 2023). 

Por su lado, el concepto Domestic Violence se refiere a la violencia doméstica, un problema social 

grave que afecta a mujeres en todo el mundo y que el contexto peruano no es la excepción, por lo 

que recientes estudios se han encargado de examinar, entre tanto, la violencia basada en el género 

contra mujeres embarazadas y su relación con la depresión materna, lo cual ofrece información 

importante sobre las consecuencias de la violencia doméstica en la salud mental de las mujeres y 

destaca la necesidad de abordar esta problemática, implementando intervenciones y políticas que 

protejan y apoyen a las mujeres víctimas de violencia (Salas-Tasaico et al., 2023). 

Así mismo, otro de los conceptos emergentes identificados en la sección de resultados de la 

presente bibliometría (ver Figura 5) sugiere la importancia actual de la migración venezolana y 

sus implicaciones de género, por lo que recientes estudios mencionan la situación de las mujeres 

venezolanas en Perú, explorando las intersecciones entre nacionalidad, género y migración de 

supervivencia, lo que ha logrado generar una comprensión profunda de las experiencias y desafíos 

específicos que enfrentan las mujeres migrantes venezolanas, , así como la importancia de adoptar 

enfoques inclusivos y sensibles al género en las políticas migratorias (Pérez y Ugarte, 2021). 

Otro de los conceptos emergentes destacados dentro de la sección de resultados es el de Women 

Entrepreneurs, que se refiere al emprendimiento femenino y el papel de las mujeres en el ámbito 

empresarial, lo que ha permitido destacar otros estudios recientes que proponen enfoques 

contextuales para comprender el emprendimiento de las mujeres en América Latina, 

específicamente en Perú y su impacto en la investigación y las políticas públicas, destacando la 

importancia de apoyar y promover el emprendimiento femenino, reconociendo su potencial para 

generar cambios socioeconómicos y promover la igualdad de género (Ruiz-Martínez, Kuschel y 

Pastor, 2021). Estos conceptos emergentes en el campo científico reflejan áreas de investigación 

prioritarias y estratégicas en la actualidad. Su estudio y comprensión adecuada permitirán abordar 

desafíos sociales, impulsar el desarrollo inclusivo y promover la igualdad de género en diversos 

contextos. 

Por último, el cuadrante 1 del plano cartesiano representa conceptos crecientes, protagónicos y 

consolidados en el campo investigativo sobre las mujeres en Perú. Uno de los conceptos más 
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destacados en la actualidad y futuro próximo es Covid-19, que ha tenido un impacto significativo 

en diversos aspectos de la sociedad. La pandemia de Covid-19 ha generado una amplia gama de 

investigaciones que abordan sus implicaciones en la salud, la economía, la sociedad y otros 

ámbitos. 

Por ejemplo, se tienen estudios que examinan el impacto de la pandemia en las trabajadoras 

domésticas remuneradas en Perú, destacando la vulnerabilidad de este grupo durante la crisis 

sanitaria y resaltando la importancia de abordar las desigualdades sociales y económicas que se 

han exacerbado durante la pandemia, y destacando, además, la necesidad de implementar medidas 

de protección y apoyo para las mujeres en situaciones de vulnerabilidad (Pérez y Gandolfi, 2020), 

mientras que otros enfoques se han basado en estrategias de resistencia comunitaria durante la 

pandemia, centrándose en un grupo de mujeres trans en Lima, Perú, analizando las estrategias de 

resistencia comunitaria que han desarrollado para hacer frente a los desafíos planteados por la 

pandemia, lo que ha permitido comprender la importancia de la solidaridad, la organización 

comunitaria y el empoderamiento en tiempos de crisis, y resalta la resiliencia y la creatividad de 

las comunidades en situaciones adversas (Garcia-Rabines y Bencich, 2021). 

Estos estudios sobre Covid-19 muestran la relevancia y la urgencia de comprender y abordar los 

impactos de la pandemia en diferentes grupos y contextos. La investigación en este campo no solo 

ofrece una comprensión más profunda de los desafíos actuales, sino que también proporciona 

conocimientos y perspectivas que pueden contribuir a la planificación de políticas, intervenciones 

y estrategias para hacer frente a futuras crisis sanitarias. 

d) Implicaciones prácticas 

La realización de la presente revisión de literatura en estudios sobre la mujer en Perú proporciona 

importantes implicaciones prácticas en el campo de la investigación y la generación de 

conocimiento. Por una parte, se tiene que la identificación de la evolución temática refleja un 

cambio significativo en el enfoque de estudio, pasando de investigar exclusivamente a las mujeres 

trabajadoras a abordar una gama más amplia de aspectos relacionados con el género, la violencia, 

la pandemia de Covid-19 y la violencia de pareja íntima. Este cambio de enfoque sugiere una 

mayor sensibilidad hacia la complejidad y multidimensionalidad de los problemas que enfrentan 

las mujeres en la sociedad peruana. 
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Así mismo, en términos de la indagación de las palabras clave, el análisis de clústeres temáticos 

revela la existencia de una afinidad conceptual entre los términos clave asociados al estudio de la 

violencia de pareja íntima, la resiliencia, los factores de riesgo, la familia, el conocimiento y la 

morbilidad, lo que permite identificar conexiones y relaciones entre diferentes variables, y 

proporciona una visión más integral de la problemática y ayuda a orientar las intervenciones y 

políticas públicas de manera más efectiva. Por ejemplo, los resultados podrían guiar el diseño de 

programas de prevención y apoyo dirigidos a las mujeres que sufren violencia de pareja íntima, 

considerando factores de riesgo específicos, fortaleciendo la resiliencia individual y familiar, y 

promoviendo el acceso a conocimientos y recursos relevantes. 

Por su parte, el análisis de la frecuencia y vigencia de las palabras clave revela tendencias 

significativas en el panorama de investigación actual, evidenciando que, mientras que conceptos 

como género, violencia de pareja íntima y mujeres embarazadas muestran una disminución en su 

relevancia conceptual, otros términos emergentes como pandemia, mujeres en la ciencia, violencia 

doméstica, migración venezolana y mujeres emprendedoras están cobrando mayor atención y 

relevancia, que sugieren la necesidad de ampliar y adaptar las investigaciones existentes para 

abordar estos temas emergentes y responder a las nuevas realidades y desafíos que enfrentan las 

mujeres en el contexto peruano. 

En términos prácticos, estos resultados tienen implicaciones significativas para la formulación de 

políticas y la toma de decisiones en áreas como la igualdad de género, la protección de los derechos 

de las mujeres y el fomento de oportunidades de desarrollo. Los hallazgos de la bibliometría 

proporcionan una base sólida de evidencia para abordar las problemáticas identificadas y orientar 

los esfuerzos hacia la generación de soluciones más efectivas y contextualizadas. Además, el 

enfoque en temas emergentes como la pandemia de Covid-19 y la migración venezolana resalta la 

necesidad de adoptar un enfoque inclusivo y abordar las intersecciones entre diferentes factores y 

dimensiones que influyen en la vida de las mujeres en el Perú.  

e) Limitaciones 

A pesar de los valiosos aportes proporcionados por esta bibliometría basada en la metodología 

PRISMA-2020, en bases de datos como Scopus®, Web of Science®, y utilizando herramientas 

como Microsoft Excel® y VOSviewer®, es importante reconocer algunas limitaciones inherentes 
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al estudio. En primer lugar, el análisis se centró únicamente en las bases de datos seleccionadas, 

lo que podría haber dejado de lado otras fuentes de información relevantes. Existen múltiples 

repositorios y bases de datos científicas que podrían haber aportado perspectivas adicionales y 

ampliado la muestra de publicaciones analizadas. 

Además, es importante tener en cuenta que la bibliometría se basa en datos bibliográficos y no 

siempre refleja completamente la realidad de los estudios y las problemáticas abordadas. Algunos 

aspectos importantes pueden no estar adecuadamente representados en los metadatos o en las 

palabras clave utilizadas, lo que podría generar sesgos en los resultados. Es posible que algunos 

estudios relevantes no hayan sido incluidos en el análisis debido a limitaciones en la selección y 

recuperación de las publicaciones. 

Otra limitación por considerar es que el análisis bibliométrico se basa en la cantidad y calidad de 

las publicaciones, lo cual no siempre refleja directamente el impacto o la relevancia de los estudios 

en la práctica. Es importante complementar estos resultados con otras metodologías de 

investigación cualitativa y cuantitativa para obtener una comprensión más completa de las 

implicaciones prácticas y las aplicaciones de los hallazgos. 

f) Agenda de investigación 

Por último, el presente análisis bibliométrico sobre estudios de la mujer propone la principal 

agenda investigativa sobre la temática, a partir de la recopilación de los conceptos que, en 

diferentes periodos de tiempo, han destacado en la literatura científica, como se observa en la 

Figura 6, cuyo protagonismo se refleja en términos de conceptos consolidados, emergentes, 

decrecientes y algunos otros que, a la luz de los resultados y su análisis, dan cuenta de valiosos 

elementos de análisis para futuras investigaciones. 

En ese sentido, se tiene que el estudio del género en el contexto peruano es fundamental para 

comprender las desigualdades y dinámicas sociales que afectan a las mujeres. En la actualidad, 

existe una creciente conciencia sobre la importancia de considerar el género en diversas áreas, 

como la educación, la salud, el trabajo y la participación política. Para futuras investigaciones, se 

podría profundizar en el análisis de las brechas de género en el acceso a oportunidades y recursos, 

así como en la exploración de estrategias efectivas para promover la equidad de género en 
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diferentes ámbitos. Además, se podrían examinar las intersecciones entre el género y otros 

factores, como la clase social, la etnia y la orientación sexual, para comprender mejor las 

experiencias y desafíos específicos que enfrentan las mujeres en Perú. 

A su vez, la violencia de pareja íntima es una preocupación significativa en los estudios de la mujer 

en Perú. Esta forma de violencia afecta la vida de muchas mujeres y tiene repercusiones en su 

salud física, mental y emocional. Para futuras investigaciones, se podría profundizar en la 

comprensión de los factores subyacentes que contribuyen a la violencia de pareja íntima y en el 

análisis de estrategias de prevención y apoyo a las mujeres que la experimentan. Además, se podría 

examinar el impacto de la violencia de pareja íntima en diferentes etapas de la vida de las mujeres, 

como la adolescencia, el embarazo y la edad adulta, con el objetivo de desarrollar intervenciones 

más focalizadas y adaptadas a las necesidades específicas de cada grupo. 

Por otro lado, la depresión es un problema de salud mental que afecta a muchas mujeres en Perú. 

Comprender los factores asociados a la depresión y sus implicaciones en la vida de las mujeres es 

esencial para mejorar su bienestar y calidad de vida. En futuras investigaciones, se podría 

profundizar en el análisis de los determinantes sociales, económicos y culturales de la depresión 

en mujeres peruanas, así como en el desarrollo de intervenciones efectivas de prevención y 

tratamiento. Además, se podría explorar la intersección entre la depresión y otros aspectos de la 

vida de las mujeres, como la violencia de pareja íntima, el embarazo y la maternidad, con el fin de 

desarrollar enfoques holísticos que aborden las múltiples dimensiones de la salud mental femenina. 

Por otro lado, la violencia doméstica ha sido un problema persistente en la sociedad peruana y ha 

sido agravado por el contexto de la pandemia de Covid-19. Como término emergente en los 

estudios de la mujer en Perú, es crucial investigar y abordar la violencia doméstica desde una 

perspectiva de género y considerando los impactos específicos de la pandemia. En futuras 

investigaciones, se podría profundizar en la comprensión de los factores subyacentes que 

contribuyen a la violencia doméstica, así como en el análisis de las estrategias de prevención y 

apoyo necesarias para proteger a las mujeres en riesgo. Además, se podría investigar el papel de 

la resiliencia en la recuperación de las mujeres que han experimentado violencia doméstica y la 

identificación de intervenciones efectivas para promover la seguridad y el bienestar de las mujeres 

en situaciones de violencia. 
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El estudio de la morbilidad en las mujeres peruanas es fundamental para comprender las cargas de 

enfermedades y los factores de riesgo que afectan su salud. En la actualidad, es importante 

investigar los patrones de morbilidad específicos en las mujeres y las desigualdades en el acceso a 

la atención médica y los servicios de salud. Para futuras investigaciones, se podría analizar la 

relación entre la morbilidad y los determinantes sociales de la salud en las mujeres peruanas, 

incluyendo factores como la violencia de género, la pobreza y el acceso limitado a recursos. 

Además, se podría investigar cómo los programas de prevención y promoción de la salud pueden 

abordar las necesidades de salud específicas de las mujeres, con un enfoque en la equidad y la 

justicia de género. 

La presencia y participación de las mujeres en el ámbito de la ciencia es un tema emergente en los 

estudios de la mujer en Perú. Investigar y promover la inclusión de las mujeres en la ciencia es 

crucial para abordar las desigualdades de género en este campo. En futuras investigaciones, se 

podría explorar en mayor profundidad las barreras y desafíos que enfrentan las mujeres peruanas 

en su trayectoria profesional en ciencia y tecnología, y cómo se pueden superar estas barreras. 

Además, se podría investigar el impacto de la representación y la diversidad de género en la 

producción científica y el avance del conocimiento en Perú. El fomento de políticas y programas 

que promuevan la equidad de género en la ciencia sería una dirección importante para futuras 

investigaciones. 

El emprendimiento femenino se ha convertido en un tema importante en los estudios de la mujer 

en Perú, ya que las mujeres desempeñan un papel significativo en el desarrollo económico y social 

del país. Nuevos estudios podrían explorar las experiencias y desafíos específicos que enfrentan 

las mujeres emprendedoras en Perú, como el acceso limitado a financiamiento, las barreras 

culturales y las desigualdades de género en los mercados laborales. Además, se podría investigar 

el impacto del emprendimiento femenino en la reducción de la pobreza, la generación de empleo 

y el empoderamiento de las mujeres. Analizar los factores que promueven el éxito de las mujeres 

emprendedoras y desarrollar políticas y programas que fomenten su participación y desarrollo 

empresarial sería una manera de posicionar nuevamente este concepto como relevante en la 

actualidad. 

 

https://doi.org/10.31381/mpp.v2i1.5858
http://revistas.urp.edu.pe/index.php/mpp/


 

 

 
Como citar: Valencia, J.; Cardona-Acevedo, S.; García López, Y. (2023). Estudios de la mujer en Perú: una aproximación 

bibliométrica y una agenda de investigación. Mujer y Políticas Públicas, 2(1), 133-161. https://doi.org/10.31381/mpp.v2i1.5858  

ISSN 2955-8751 
Vol. 2 Núm. 1. Enero-Junio 2023 

http://revistas.urp.edu.pe/index.php/mpp/   
157 

Figura 6. Agenda investigativa. Fuente: Elaboración propia a partir de Scopus® y Web of 

Science® 

 

El VIH es un tema importante en los estudios de la mujer en Perú, ya que las mujeres son 

vulnerables a la infección y enfrentan desafíos particulares en términos de prevención, tratamiento 

y atención. Nuevos estudios podrían investigar las disparidades de género en la incidencia y la 

carga del VIH en las mujeres peruanas, así como los factores sociales, culturales y económicos que 

contribuyen a la vulnerabilidad de las mujeres. Se podrían analizar las barreras de acceso a la 

atención y el tratamiento del VIH, y desarrollar estrategias efectivas para abordarlas. Además, se 

podría investigar el impacto del VIH en la salud y el bienestar de las mujeres, así como las 

intervenciones de salud sexual y reproductiva que promueven la prevención y el apoyo integral. 

Identificar enfoques holísticos y basados en evidencia para abordar el VIH en las mujeres peruanas 

sería una dirección importante para volver a posicionar este concepto como relevante en la 

actualidad. 
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CONCLUSIONES 

 

El interés por los estudios de la mujer en Perú ha experimentado un aumento significativo en los 

últimos años, siendo los años 2020, 2021 y 2022 los de mayor actividad investigativa, a partir de 

esto se concluye que existe una creciente atención y reconocimiento hacia esta área de estudio, lo 

cual es fundamental para el avance de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres 

en el país. Así mismo, entre los principales resultados se evidenció que la producción científica 

sobre estudios de la mujer en Perú ha experimentado un crecimiento exponencial, lo cual confirma 

el interés creciente por parte de la comunidad académica en explorar y comprender las diversas 

dimensiones de la experiencia de las mujeres en el país. Este crecimiento evidencia la importancia 

de continuar generando conocimiento en este campo y promover la difusión de investigaciones 

relevantes. 

Por otro lado, en términos de los principales referentes investigativos en este campo, se incluyen 

a destacados autores como Sánchez SE, Naeher LP y Aguilar-Villalobos M, así como revistas de 

renombre como Environment International, Violence Against Women y Journal of Interpersonal 

Violence. Por tanto, se concluye que estos referentes son fundamentales para establecer una base 

teórica sólida y continuar impulsando la investigación sobre estudios de la mujer en el país. 

Luego, se tienen las palabras clave emergentes en el campo de estudios de la mujer en Perú, como 

Women in Science, Domestic Violence, Venezuelan Migration y Women Entrepreneurs, que 

reflejan áreas de interés y problemáticas relevantes en la actualidad. Estos conceptos emergentes 

representan desafíos específicos que merecen mayor atención e investigación, por lo que se 

concluye con relación a la importancia de abordar estos conceptos para el futuro próximo de la 

literatura científica. 

Por último, en cuanto a las palabras clave crecientes, destaca el término Covid-19. La pandemia 

ha generado un impacto significativo en la vida de las mujeres, evidenciando desafíos adicionales 

como el aumento de la violencia doméstica, la carga de cuidados y las disparidades de género en 

el ámbito laboral y de la salud. Se concluye que Investigaciones futuras podrían profundizar en el 

análisis de estas problemáticas, examinando las repercusiones específicas del Covid-19 en la vida 

de las mujeres peruanas y proponiendo estrategias para mitigar sus efectos negativos. 
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