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Los estudios de tipo bibliométricos han mostrado las grandes 
diferencias en producción científica entre continentes, países 
o instituciones; sin embargo, un análisis más minucioso de las 
publicaciones científicas ha identificado patrones de desigualdad 
con respecto a sus autores, siendo una ellas las referidas al género. 
Identificar las brechas de género en la investigación científica viene 
adquiriendo cada vez mayor interés por la desigualdad social y 
económica que representa, debido a que detrás ellas existen causales 
culturales o formativas que impiden la inserción, participación 
y el avance de las mujeres en los espacios de ciencia, tecnología e 
innovación (1,2). 

Por lo tanto, el interés de esta editorial es mostrar algunos 
datos sobre las brechas de género en algunos contextos donde se 
desarrolla la investigación científica en el Perú. El I Censo Nacional de 
Investigación y Desarrollo de Centros de Investigación realizado por 
el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica 
(Concytec) en el 2016, muestra que del personal dedicado a 
investigación, el 68,1 % (2298) eran hombres y el 31,9 % (1074) 
mujeres (3), por lo que cerca de un tercio corresponde a mujeres. 
Este dato resulta de gran valor como primer indicador debido a que 
futuras mediciones permitirán conocer si la participación de mujeres 
en los centros de investigación se ha incrementado y que en parte 
podrían depender de las estrategias e intervenciones que desde 
el 2020 se ha trazado el Concytec, al conformar un comité con el 
objetivo de proponer mecanismos de promoción del rol de la mujer 
en el desarrollo de actividades en ciencia, tecnología e innovación (4).

Al ser las publicaciones en revistas científicas el principal indicador 
de la actividad investigativa, algunos estudios han evaluado la 
participación de mujeres en la publicación de artículos. Un análisis 
realizado en revistas peruanas indizadas a SciELO encontró que de 
795 artículos publicados entre 2010 y 2015 el 41% (324) tuvieron al 
menos una mujer autora, siendo el 35 % (253) publicados por una 
mujer como primera autora o autora corresponsal (5). Esta medición 
nos permite identificar los puestos de liderazgo en la autoría de una 
investigación o en la preparación de un artículo, donde la primera 
autoría normalmente es quien tiene la idea, coordina el trabajo del 
resto de autores y suele ser quien hace la redacción del manuscrito, 
adaptando los aportes del resto de autores, mientras que el autor o 
autora corresponsal es quien realiza su envío a una revista y mantiene 
la comunicación durante el proceso de revisión, que suele coincidir 
con la primera autoría (6). 

Otros estudios han mostrado la baja o nula participación de las 
mujeres en los comités editoriales de las revistas científicas peruanas (7), 
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debido principalmente a que la comunidad científica 
está conformada principalmente por hombres. Si bien, 
para integrar los comités editoriales un requisito es 
tener publicaciones en revistas científicas, al ser más 
los hombres quienes publican logran alcanzar mayor 
visibilidad para integrar los comités editoriales. Aquí 
debemos mencionar que siendo menor el número 
de publicaciones realizadas por mujeres, no existen 
diferencias significativas en su impacto medido a 
través de las citaciones que reciben de otros artículos 
cuando se les compara con publicaciones realizadas 
por hombres (8). Aunque los comités editoriales se 
renuevan cada cierto tiempo, incorporar mujeres 
editoras puede pasar inadvertido al no reconocer la 
importancia de abrir este espacio para las mujeres 
que participan del ámbito científico; por lo tanto, 
alcanzar la igualdad de género en estos espacios 
debería ser parte de las políticas de incorporación 
de nuevos miembros, como lo ha sido adoptado 
algunas revistas internacionales (9). De todos modos, 
podría ser más complicado de alcanzar o demandaría 
mucho más tiempo para revistas en algunas áreas de 
la ciencia o especialidades cuyo ámbito se encuentra 
históricamente conformado por hombres. 

Si bien, en el Perú las mujeres han avanzado 
progresivamente en el ámbito académico y profesional, 
según la Superintendencia Nacional de Educación 
Superior Universitaria (Sunedu), con datos del 2016, 
del total de egresados de carreras universitarias solo el 
32 % fueron mujeres vinculadas a carreras en ciencia, 
tecnología e innovación (4). Al respecto, es importante 
reconocer algunas iniciativas que podrían impactar 
positivamente en el futuro, como la realizada por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas que, en 
el 2016, decidió  proclamar al 11 de febrero como el 
Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia 
para mejorar el acceso y la participación plena y 
equitativa en la ciencia, donde el empoderamiento de 
las mujeres y las niñas contribuirán al progreso de los 
objetivos y metas de la agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible. Asimismo, desde el 2021 en el Perú se 
viene impulsando el Premio Nacional “Por las Mujeres 
en la Ciencia” celebrado entre L’Oréal Perú S.A., la 
representación en el Perú de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la 
Academia Nacional de Ciencias (ANC), y el Concytec 
para reconocer la excelencia científica y los talentos 
en ascenso, siendo necesario más iniciativas en 
donde instituciones como centros de investigación y 
universidades reconozcan el esfuerzo que realizan las 

mujeres por contribuir al desarrollo científico en su 
región. 

En conclusión, en los últimos años se han 
evidenciado las brechas de género existentes 
en contextos importantes donde se desarrolla la 
investigación científica en el Perú como son los 
centros de investigación y las publicaciones en revistas 
científicas, poniéndose en marcha algunas iniciativas 
que podrían tener impacto en la mayor participación 
de mujeres. Por lo mismo, es necesario continuar 
realizando investigaciones que identifiquen las 
brechas de género dentro de las diversas actividades 
del quehacer científico y que permitan identificar las 
limitaciones que podrían encontrar las mujeres para 
iniciar o continuar con una carrera científica en el Perú. 
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