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Resumen 

El objetivo del presente trabajo fue analizar la producción científica sobre 
violencia de género, a través de una revisión cienciométrica con un abordaje 
global, desde el concepto de la complejidad, bajo el método de análisis 
bibliométrico, utilizando Bibliometrix y Rstudio para analizar los datos obtenidos 
a partir de la base de datos de Scopus haciendo especial énfasis en el período 
1980 al 2024, sin negar la mención a fuentes anteriores a los períodos referidos. 
Para el estudio, se efectuó una selección de 2534 artículos publicados en Scopus, 
interpretándose los datos obtenidos de manera cuantitativa y cualitativa. Los 
resultados se orientan a la identificación de notables momentos de mayor 
volumen de producción científica, que indica un elevado interés en el desarrollo 
de las temáticas específicas desde distintos enfoques de la Ciencia, lo que se 
corresponde con las perspectivas globales establecidas por los organismos 
multilaterales. Entre las conclusiones cobra importancia la comprobación de la 
consolidación teórica y el surgimiento exponencial de una comunidad académica 
orientada al desarrollo de nuevos conocimientos mediante el estudio integral 
de la violencia de género, así como también, se verificó un abordaje teórico de 
la violencia de género desde las Ciencias Sociales, sin embargo, se detectó la 
necesidad de generar investigaciones desde un enfoque interdisciplinario, dada 
la complejidad del fenómeno. 

Palabras clave: análisis bibliométrico, producción científica, revisión 
cienciométrica, Scopus, violencia de género.

Abstract

The objective of this work was to analyze the scientific production on gender 
violence, through a scientometric review with a global approach, from the 
concept of complexity, under the method of bibliometric analysis, using 
Bibliometrix and Rstudio to analyze the data obtained from the Scopus database 
with special emphasis on the period 1980 to 2024, without denying the mention 
of sources prior to the referred periods. For the present study, a selection of 
2534 articles published in Scopus was made, interpreting the data obtained 

1 Este artículo proviene de una investigación  efectuada en el marco del desarrollo y fortalecimiento de la línea 
de investigación diversos contextos de vulnerabilidad, la cual fue  financiada por la Universidad Tecnológica 
Metropolitana del Estado de Chile.
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quantitatively and qualitatively. The results are oriented to the identification 
of notable moments of greater volume of scientific production, which indicates 
a high interest in the development of specific topics from different approaches 
of Science, which corresponds to the global perspectives established by 
multilateral organizations. Among the conclusions, the verification of the 
theoretical consolidation and the exponential emergence of an academic 
community oriented to the development of new knowledge through the integral 
study of gender violence is important, as well as the verification of a theoretical 
approach to gender violence from the Social Sciences, however, the need to 
generate research from an interdisciplinary approach was detected, given the 
complexity of the phenomenon.

Keywords: bibliometric analysis, scientific production, scientometric review, 
Scopus, gender violence.
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I. INTRODUCCIÓN

La violencia de género constituye uno de los mayores flagelos que atenta contra la sociedad moderna, 
como queda reflejado en lo sostenido por Vasconcelos et al. (2023) en la construcción del perfil de violencia 
que aporta, extendiéndose en muchas zonas y destruyendo el cimiento de la convivencia armoniosa de 
cualquier entorno social, que según (ACNUR, s.f.), representa una de las violaciones a derechos humanos 
con mayor incidencia factorial en todo el mundo, que como señalan Calvo y Camacho (2014) coloca en 
peligro la vida de las víctimas y tiene efectos en la salud y la protección.

 A nivel mundial, la violencia de género se erige como una de las principales causas de muerte, pudiéndose 
presentar de diversas formas, según Escalera Silva et al. (2024), Del Prete y Redón (2022), Hormigos-Ruiz 
(2023), Díaz-Fernández et al. (2024) considerando que no se trata únicamente de una problemática que 
afecta el entorno más sensible e íntimo, sino que se convierte en un problema de carácter social como 
señalan Fernández-Matos et al. (2022), Medina et al. (2024), López et al. (2023), Lescano et al. (2023), Rincón 
et al. (2024) debido a la incidencia tan particular que tiene en los sujetos que conforman el tejido social 
mediante la infección de su expresión más elemental como el ser, núcleo familiar y la sociedad. 

Desde los constructos más elementales, se construye una suerte de interaccionismo simbólico en el 
que los núcleos básicos, como preclaramente aproxima Boneta-Sádaba et al. (2024), Matulic Domandzic 
et al. (2024) interactúan en razón de objetos significativos que son evaluados bajo el prisma deformante 
de la violencia como símbolo distorsivo que devienen en selección y reproducción de significados en los 
procesos interpretativos bajo el sesgo de la expectativa y el propósito.

Según Gadea (2018), algunos aspectos sociológicos específicos del conflicto podrían vincularse con 
aspectos estructurales de la sociedad y modelos conceptuales emergentes de interacciones sociales, 
todo lo cual, plantea nuevas perspectivas que reflejan una forma renovada de aplicar los principios del 
interaccionismo simbólico, considerando las Naciones Unidas (2023), Stochero y Wernersbach-Pinto (2024), 
Grassi et al. (2024), que la violencia de género se refiere a hechos perjudiciales, que en razón del género, se 
dirigen contra determinada persona o grupo.

Lo mencionado, constituye un dato de gran relevancia, considerando que su origen está marcado 
por la desigualdad motivada en razón del género como señala Álvarez y Miranda (2024) y Rodríguez et al. 
(2020), lo cual fomenta una construcción de normas dañinas y ello estimula la configuración de diferencias 
estructurales. 

La Declaración y Plataforma de Acción de Beijing Naciones Unidas (1995), estableció una serie de criterios 
que dejan evidencia el interés mundial en esta temática, propendiéndose obtener en términos como los 
planteados por Ramírez et al. (2020), Albarracín (2024) la erradicación de la violencia contra la mujer, siendo 
crucial que los gobiernos implementen un conjunto de medidas efectivas, como lo es la educación según los 
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términos planteados por San Segundo y Codina-Canet (2019), además, es imperativo que se adopten leyes 
específicas que sean revisadas y actualizadas regularmente para garantizar su eficiencia, enfocándose no 
solo en la prevención, sino como expresa Sordi (2024) en el castigo adecuado que se impondrá contra “los 
victimarios” (Roa, Sanabria y Peña, 2023. p.53), así como el aseguramiento de la protección efectiva y el 
acceso a la justicia para las mujeres víctimas. 

Las acciones que deben emprenderse incluyen un enfoque colaborativo que involucre a los gobiernos, 
organizaciones regionales, Naciones Unidas, otras entidades internacionales, institutos de investigación, 
organizaciones de mujeres y organizaciones no gubernamentales, para que desde una perspectiva como la 
de Gallardo-López et al. (2020), Reyes et al. (2021) a través de un enfoque colectivo se pueda esencialmente, 
garantizar una comprensión amplia y profunda del problema.

Un ejemplo de la multifactorialidad causal que se encuentran relacionadas con la violencia, pudiera 
ser lo referido por (Armas-Vargas, Bencomo-Hernández y Sánchez-Remacho, 2016) sobre las creencias 
irracionales y su relación con los pensamientos distorsionados sobre los roles de género y cómo el uso de 
la violencia en la pareja no es solo un reflejo cognitivo presente en los agresores como sugiere Pineda et 
al. (2024).

Reviste capital importancia, promover la investigación rigurosa y la recopilación de datos sobre la 
violencia contra las mujeres como marco general, desde diversas perspectivas como lo son, la violencia 
sexual y la violencia doméstica, reconociendo que estas expresiones tienen sus particularidades, las 
cuales, según el contexto se erigen como una de las diversas manifestaciones de la violencia de género. 
El sentido de esa investigación debe incluir el análisis de la frecuencia de las múltiples expresiones de 
violencia, así como un estudio detallado que sugiera causas desde una amplitud histórica y filosófica como 
sugiere Escalera y España (2022) en su aporte sobre la masculinidad hegemónica.

Los criterios de criminalización sobre este punto juegan un papel trascendental al fundamentarse 
en modelos de política criminal orientados a la disminución o erradicación de tal flagelo. Bracho (2023) 
propone dos tipos de respuestas contra la criminalización, una referida a acciones reactivas que tratan con 
casos concretos y acciones preventivas de carácter general que se orienten a dar respuesta y contrarrestar 
la estigmatización y los pasos preliminares hacia la criminalización “…las intervenciones necesitan adoptar 
un enfoque múltiple para tener impacto político donde hay tres tipos de intervención: local, nacional e 
internacional, que se pueden hilvanar activando redes de apoyo a nivel local, nacional e internacional” 
(Bracho, 2023, p.231).

Otro aspecto es la necesidad de difusión amplia de referencias como las de Castro Aniyar et al. (2022) 
sobre la denominada culpabilidad indiscutida del hombre por el constructo de la sociedad patriarcal lo 
cual constituye un daño a principios generales de derechos fundamentales, priorizando el acceso a los 
resultados de estos estudios e investigaciones no solo aumenta la conciencia pública sobre la magnitud y 
la seriedad del problema, sino que también proporciona a los encargados de la formulación de políticas, 
los activistas y la sociedad en general las herramientas necesarias para abordar la violencia de manera 
más eficaz.

En el siglo XXI, la humanidad enfrenta a una serie de desafíos complejos que requieren un compromiso 
firme con los acuerdos internacionales y la adhesión al principio pacta sunt servanda, que implica el deber 
de cumplir con los tratados y convenios suscritos. En este marco, es esencial no solo reflexionar sobre las 
perspectivas globales en torno a la violencia de género, sino también comprender su dinámica en un mundo 
cada vez más interconectado y globalizado, tal como lo anticiparon McLuhan & Fiore (1969) en su obra “El 
medio es el mensaje”, y como lo ampliaron McLuhan y Powers (2020) en su análisis contemporáneo de la 
aldea global.

Este estudio proyecta como objetivo principal originar una visión exhaustiva y detallada del abordaje 
científico de la violencia de género, un fenómeno que no solo afecta a las víctimas de manera directa, 
sino que también tiene profundas implicaciones como señalan Chirino (2020), Asensi Pérez et al. (2024), 
Iparraguirre-Meza et al. (2023) sociales, económicas, físicas, psicológicas y culturales asimismo como 
sugiere Reina-Barreto y Espinoza (2023) la comprensión de este problema en un contexto, donde las 
fronteras se desdibujan y las culturas se entrelazan, requiere una visión multidimensional que contemple 
tanto los factores locales como los globales. 
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El enfoque adoptado, se basa en una distinción clara del estrato científico rayano con lo esgrimido por 
Garrido-Reina et al. (2022) y que subyace al estudio de la temática planteada. Esto implica la identificación y 
clasificación de los enfoques teóricos y metodológicos predominantes y la cuantificación de la investigación 
existente, permitiendo una evaluación precisa de su progreso.

En este proceso, se enfatiza particularmente, en la identificación de los ejes y sub-ejes temáticos más 
relevantes en la investigación sobre la violencia de género. Estos ejes temáticos incluyen, entre otros, la 
violencia doméstica en los términos argumentados por Donoso et al. (2021), la violencia sexual, la trata 
de personas y la violencia estructural, cada uno de los cuales se desglosa en sub-ejes de mayor o menor 
interacción que permiten una comprensión más matizada y profunda de cada aspecto del problema. Se 
analiza cómo estos temas han evolucionado a lo largo del tiempo, reflejando cambios en la percepción 
social y en la formulación de políticas.

 Se presta especial atención a la identificación y análisis de temas emergentes en el campo de la 
violencia de género. Estos temas, que están comenzando a ganar reconocimiento en la comunidad 
académica y en la agenda de investigación, reflejan nuevas dimensiones del problema que requieren un 
enfoque innovador y adaptativo como el sugerido por Díaz-Rincón et al. (2022) y Riquelme Soto et al. (2019). 
Entre estos temas emergentes, están las implicaciones en el aumento de la violencia doméstica con las 
implicancias psicológicas y emocionales como las descritas por Fernández-Álvarez et al. (2024) así como la 
atemporalidad de la víctima descrita por Porto-Castro et al. (2024) y la interseccionalidad de la violencia de 
género con otras formas de discriminación, como el racismo y la xenofobia.

El producto científico aspira a servir como una guía práctica para investigadores, profesionales y 
formuladores de políticas que buscan abordar este problema de manera efectiva. La comprensión de 
la violencia de género en el contexto de una aldea global, requiere un enfoque integrador que combine 
el análisis científico riguroso con una perspectiva sensible con las realidades locales y globales, lo que 
permitirá una comprensión más completa del fenómeno y la formulación de respuestas más efectivas y 
sostenibles que puedan contribuir a la erradicación global de la violencia de género.

En este artículo, se proponen una serie de preguntas de investigación que buscan abordar y dar 
respuesta a la cuestión central planteada: ¿Cómo ha evolucionado el enfoque científico sobre la violencia 
de género a nivel internacional a lo largo del tiempo? Para desglosar este tema, se formulan preguntas 
específicas como:

• ¿Cuál es el número de estudios publicados a lo largo de los años en esta área?

• ¿Quiénes son los investigadores más prolíficos y destacados en el estudio de la violencia de género?

• ¿Cuáles son las principales revistas y medios académicos donde se concentra la publicación de 
investigaciones en este campo?

• ¿Desde qué disciplinas se ha abordado la investigación sobre la violencia de género?

• ¿Qué niveles de colaboración existen entre autores, instituciones y países en la producción de 
investigaciones sobre este tema?

• ¿Cómo ha evolucionado el lenguaje y la terminología utilizada para describir y analizar este 
fenómeno?

• ¿Qué instituciones han sido las principales financiadoras de los estudios relacionados con la 
violencia de género?

Mediante esta investigación, se busca construir una data de conocimiento fundamentado, útil para 
investigadores, académicos, estudiantes y profesionales interesados en el estudio de la violencia de 
género. El objetivo es ofrecer una comprensión integral del estado actual de la investigación, identificando 
las tendencias, los principales actores y las áreas clave que requieren mayor atención.  
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II. MÉTODO 

Con la finalidad de generar un cimiento de entendimiento, enfoque y desarrollo científico, se recurre a 
la bibliometría como modelo matemático y estadístico, orientado a la revisión analítica de la producción 
científica, el cual, según Ardanuy (2012) su enfoque principal radica en la evaluación y análisis detallado de 
los valores en relación con todo lo que es susceptible de medición en términos de producción y consumo 
de información científica.

Claramente, este proceso conlleva a que se impliquen la cuantificación de datos y la comprensión de 
cómo los valores arrojados se reflejan y afectan la dinámica de creación y utilización del conocimiento 
científico, de esta forma la construcción de una visión integral que considere la dualidad existente entre la 
generación de información científica y su aplicación en la praxis, este esquema de pensamiento asegura la 
evaluación precisa y rigurosa de los aspectos cuantificables que se ven involucrados.

Según Angarita (2014) puede traducirse en un esquema de tres niveles de análisis dentro del contexto de 
la investigación bibliométrica: en primer lugar el nivel descriptivo enfocado en la recopilación y presentación 
de datos, seguidamente en un segundo nivel analítico encontramos al nivel de evaluación en el que se 
identifican los patrones, tendencias y relaciones entre las obras académicas publicadas, por último el nivel 
analítico de supervisión que se circunscribe al seguimiento sistemático de la actividad investigativa, bajo 
esta estructura se permite detectar cambios que anuncien el advenimiento de nuevas tendencias en las 
líneas de investigación.

En tal sentido, la bibliometría como herramienta científica, emplea un enfoque cuantitativo para el 
análisis de la producción literaria científica a través de los indicadores bibliométricos, la construcción de 
dichos indicadores no solo revelan la naturaleza y evolución de una disciplina, sino que además promueve 
su difusión y desarrollo al proporcionar insights fundamentales sobre las dinámicas de producción y la 
influencia de las investigaciones, por ello, la bibliometría contribuye sustancialmente tanto con la mejora 
de la calidad investigativa, como con el incremento de su impacto y relevancia.

Dentro del entorno de las Ciencias Sociales y Humanas cohabitan dos enfoques de investigación, 
siendo estos el cuantitativo y el cualitativo, el primero de ellos referido a la recolección y análisis de data 
numérica. Por otro lado, se encuentra la investigación cualitativa, la cual se centra en el entendimiento de 
la complejidad de fenómenos sociales y humanos a través de la exploración de experiencias, significados, 
significantes y contextos. 

En relación con la diversidad metodológica, surge un enfoque que reúne características de los descritos 
anteriormente, denominado enfoque mixto de investigación, el cual integra elementos cuantitativos, como 
cualitativos, el enfoque mixto permite el aprovechamiento de las fortalezas de cada método, ampliando 
así, la comprensión de los fenómenos estudiados.

En este contexto, se desarrolla un estudio bibliométrico con corte descriptivo, adoptando un enfoque 
mixto. Se ubica en el nivel de exploración y descripción del proceso investigativo, bajo un diseño lineal no 
experimental en la dimensión cuantitativa y un enfoque interpretativo-reflexivo en la dimensión cualitativo, 
lo que permite la captura tanto de tendencias cuantitativas como las experiencias cualitativas asociadas 
con la violencia de género, como fenómeno estudiado.

Sobre el cimiento de la pregunta de investigación antes planteada, se construye la ecuación canónica 
de búsqueda, que integra términos de alta relevancia para la investigación, esta ecuación se configura 
como elemento generador de la planificación y ejecución de estrategias de búsqueda de la información, los 
términos seleccionados son constituyentes de palabras relevantes que su adecuada escogencia garantizan 
una búsqueda que capture la gama más alta de conceptos esenciales en  relación con la investigación, a 
tal efecto se partió de la fórmula: TITLE-ABS-KEY(“Gender-based violence” AND (“Prevention strategies” OR 
“Intervention programs”) AND (“Public policies” OR “Community prevention”) AND (“Cultural background” 
OR “Feminist theory”) AND (“Social consequences” OR “Legal outcomes”) AND “Education and awareness”) 
OR (“Public policy” OR “Government policy” OR “Legislation”) AND (“Gender-based violence” OR “Violence 
against women” OR “Domestic violence” OR “Sexual violence”). 

Los datos obtenidos de la base de datos de Scopus contienen una notable diversidad de interconexiones 
entre los diferentes metadatos, como lo son vínculo entre autores, afiliaciones institucionales, países, 
revistas y patrocinantes. En tal sentido, estas interconexiones ofrecen una visión integral de las relaciones 
y colaboraciones existentes en el ámbito de la exploración de la violencia de género como temática de 
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estudio, utilizándose como palabras clave violencia basada en género, violencias contra las mujeres, 
violencia doméstica, violencia sexual, entre otras, para brindar amplitud a la data generada.

Ahora bien, estas interconexiones deben ser presentadas visualmente, para ello, se generaron mapas 
científicos en los cuales destacan redes de investigación y participación científica bajo la modalidad de 
autorías y coautorías, destacando que dichas representaciones visuales proporcionan una poderosa 
herramienta para comprender las dinámicas y tendencias en la producción científica mientras que a su vez 
deja en evidencia las colaboraciones internacionales, así como las redes de influencia.

Para el proceso de mapeo y visualización de estas redes fueron empleadas herramientas especializadas 
y de libre acceso, como lo son Bibliometrix y VOSviewer, las cuales, permiten la creación de representaciones 
gráficas con un notable detalle, lo cual ayuda a su comprensión, rasgo éste, que facilita su interpretación 
sobre todo en las complejas relaciones entre los diferentes autores y elementos involucrados en la 
investigación. 

Bibliometrix es una herramienta creada en el lenguaje de programación R utilizado principalmente para 
el análisis estadístico y la creación de gráficos, contando este con el respaldo de R Core Team (Bibliometrix, 
2023). En contraste, VOSviewer es una herramienta open source desarrollada por la Universidad de Leiden 
esto señala VOSviewer (2023) dentro de sus principales objetivos están la creación y visualización de redes 
bibliométricas que pueden ser contentivas de multiplicidad de entidades lo que permita una amplitud de 
factores analíticos correlacionales.

III. RESULTADOS

En esta sección se visualizan los resultados de la revisión bibliométrica, para adquirir una compresión 
exhaustiva de las perspectivas globales en torno a la violencia de género. Los datos presentados en la 
Figura 1, develan que la investigación científica pertinente con las perspectivas mundiales sobre la violencia 
de género, registrada en el banco de datos Scopus, se ha llevado a cabo desde el año 1980 hasta el año en 
curso, 2024. Esto implica una cobertura temporal que abarca más de cuatro décadas de análisis y estudio 
continuado, con una notable tasa de crecimiento anual del 10.34%.

Figura 1

Síntesis de los datos fundamentales de la colección

Nota: elaboración propia (2024), utilizando el software Bibliometrix, fundamentado en los metadatos 
obtenidos de la base de datos Scopus..

Esta amplia recopilación incluye un total de 2534 publicaciones, distribuidas en 1339 revistas que 
son personalizadas. Ahora bien, la dispersión de estos trabajos en un número significativo de revistas 
académicas evidencia que el tema logra una posición sólida dentro de los medios académicos dedicados a 
las ciencias sociales. Esto no solo refleja la relevancia creciente del tema en la comunidad científica, sino 
también subraya la importancia de estos estudios.

La producción científica comprende la participación de 4384 autores distintos, con un promedio de 
2.6 coautores por documento, que refleja una colaboración significativa en la elaboración de los trabajos, 
asimismo se observa una tasa de colaboración internacional del 12.27%, lo que sugiere una comunidad 
investigadora que ha experimentado un crecimiento constante, que recibe valiosos aportes de diferentes 
países, sin embargo, esta tasa también indica que aunque la comunidad ha crecido de manera inclusiva y 
global, no se evidencian interacciones profundas y frecuentes entre autores internacionales, lo cual podría 
ser un área a mejorar para enriquecer el intercambio de conocimientos y diversidad de perspectivas.
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En cuanto a la actualidad de las publicaciones, destaca un excelente nivel de actualización, de igual 
forma se encuentra que las referencias citadas tienen un tiempo de antigüedad promedio de solo 8.95 
años, dato no menor colocando en relieve que los trabajos se mantienen en consonancia con los avances 
más recientes en la disciplina de estudio, lo que subraya la relevancia y lo actualizado del conocimiento 
presentado en estas publicaciones.

Los indicadores destacan el surgimiento y consolidación de las perspectivas en la violencia de género 
como disciplina académica emergente dentro del ámbito de las Ciencias Sociales, esto refleja una tendencia 
de reconocimiento de la temática, de acuerdo con el aumento sostenido de la producción académica 
evidenciada. A mediados de 1995, se registra un crecimiento significativo en la cantidad de publicaciones, 
logrando picos notables en 2014 y 2021, mostrando una tendencia alcista continuada. 

En la Figura 2, se observa la evolución de las publicaciones referidas al constructo de la violencia de 
género. En este sentido, inicialmente se destaca un momento significativo posterior al año 1985, cuando 
comienza un proceso de abordaje sistemático del tema en el que, durante esta fase inicial, se aprecia un 
crecimiento lento, con incrementos en volumen y diversidad de estudios que reflejan un interés creciente 
en esta área de investigación.

En términos de inter temporalidad, este desarrollo abarca una década, mostrando un interés sostenido 
que se intensifica notablemente a mediados de la primera década del siglo XXI, a partir del año 2015, 
se observa un aumento significativo en la producción académica, alcanzando su punto más alto en la 
segunda década del siglo XXI, esta tendencia ascendente se evidencia en la Figura 2, que muestra una 
clara aceleración en el número de publicaciones y en la atención que el tema ha recibido en la comunidad 
académica global.

Entre los autores destacados, quienes fueron medidos por el número de publicaciones en la colección 
que funge de muestra, se encuentran Vives-Cases con 14 publicaciones, Richards con 9 publicaciones y 
Shannon también con 9 publicaciones, a tal efecto se colige que estos autores han contribuido de manera 
significativa al cuerpo de conocimiento sobre la violencia de género, reflejando su liderazgo y la importancia 
de sus investigaciones en este campo.

En cuanto a los centros de investigación más productivos en términos de documentos relacionados 
con la temática objeto del estudio resaltan en forma significativa la Universidade de São Paulo con 48 
publicaciones y la University of Toronto con 36 publicaciones, ambas instituciones han demostrado un 
compromiso sostenido con la investigación sobre la violencia de género lo que ha contribuido de manera 
importante con el desarrollo y avance del conocimiento en esta área crítica. 

Asimismo, destaca la actividad de “Violence against women”, que dentro de la revisión de datos reporta 
94 publicaciones, según Espacio Violeta (2020), esta revista, publicada mensualmente por SAGE Publications 
y sometida a revisión por pares, se dedica al estudio integral de la violencia contra las mujeres, obtuvo un 
factor de impacto de 1.797 según el Journal Citation Reports consolidándose como una figura prominente 
en los Estudios de la Mujer.

Otra publicación relevante es el “Journal of interpersonal violence” que reporta 60 documentos, 
según Phys.org (s.f.), esta revista publicada por SAGE Publications se enfoca en el estudio y tratamiento 
de víctimas y perpetradores de violencia interpersonal, asimismo es revisada por pares y se encuentra 
indexada en Scopus y el Social sciences citation index, poseía un factor de impacto de 1.354, destacándose 
en Criminología, estudios familiares y Psicología aplicada.

Finalmente, como se muestra en la Figura 2 se encuentra “Trauma, violence, & abuse” la cual destaca 
con 25 documentos según SAGE Journals (s.f.), esta revista es revisada por pares y es publicada cinco veces 
al año, se dedica principalmente a organizar y expandir el conocimiento sobre todas las formas de trauma, 
abuso y violencia.
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Figura 2

 Evolución de publicaciones, autores, revistas y afiliaciones 

Nota: utilizando los metadatos de Scopus y procesados a través de la aplicación, se pueden obtener 
los indicadores bibliométricos fundamentales sobre la evolución de autores, publicaciones, revistas y 
afiliaciones aplicación https://app.datawrapper.de/. Elaboración propia (2024). 

Con respecto a los tipos de documentos, áreas del conocimiento, financiadores y países, puede 
observarse en la Figura 3, que la gran mayoría de los estudios en la base de datos analizada, son artículos 
científicos, con aproximadamente 1785 documentos, sin embargo, también se observa una pequeña pero 
significativa presencia de revisiones, con alrededor de 266, así como la dedicación de unos 232 capítulos 
de libros y la autoría de 72 libros sobre esta temática concreta, esto evidencia una preponderancia en la 
generación de contenido a través de artículos científicos. 

La investigación proviene principalmente de las áreas de ciencias sociales, que suman un total de 1409 
obras, seguidas por las áreas médicas con un notable registro de 997 documentos, además, la psicología 
contribuye con 391 ejemplares y las artes y humanidades con 198 obras, este reparto indica que la violencia 
de género ha sido abordada predominantemente desde una perspectiva social y humana.

En cuanto a la generación de conocimiento sobre la violencia de género, los países más activos son 
Estados Unidos con 796 publicaciones, seguido por Reino Unido con 287, Brasil como representante 
sudamericano destaca con 246 publicaciones, Australia contribuye con 155, Canadá con 151 y España con 
102 publicaciones dentro de esta base de datos, entre otros países que presentan un volumen menos 
significativo; este panorama demuestra un interés global y multidisciplinario en el estudio de la violencia 
de género, con un enfoque significativo en la investigación social y humanística.

Para complementar lo expuesto anteriormente, es necesario identificar las instituciones que 
proporcionan un mayor financiamiento a las investigaciones relacionadas con la temática de la violencia de 
género, en este sentido, es necesario considerar las siguientes entidades y sus respectivas contribuciones: 
la Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), un organismo brasileño bajo la 
autoridad del Ministerio de Educación, igualmente el Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico y 
Tecnológico (CNPq), también de Brasil, está adscrito al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, el 
CNPq promueve la investigación científica y tecnológica en el país.

En los Estados Unidos, el National Institutes of Health (NIH) es la principal agencia gubernamental 
encargada de la investigación en biomedicina y salud pública, asimismo en el Reino Unido el Economic and 
Social Research Council (ESRC) es el mayor financiador en el ámbito de las ciencias económicas, sociales, 
conductuales y humanas que buscan comprender las causas y efectos de la violencia de género desde una 
perspectiva socioeconómica y conductual.
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El National Institute of Mental Health (NIMH) y los Canadian Institutes of Health Research (CIHR) también 
desempeñan roles cruciales como una de las agencias principales de investigación en salud mental en los 
Estados Unidos. Por otro lado, los CIHR, compuestos por 13 institutos, colaboran con socios e investigadores 
para apoyar innovaciones en salud que incluyen la prevención y tratamiento de la violencia de género.

El National Institute on Drug Abuse (NIDA), otra entidad estadounidense, avanza en el conocimiento 
sobre las causas y consecuencias del uso y la adicción a las drogas, incluyendo investigaciones sobre 
la interrelación entre el abuso de sustancias y la violencia de género. La Comisión Europea (European 
Commission), conocida también como el Ejecutivo comunitario de la Unión Europea, desempeña un papel 
vital en la elaboración de políticas y legislación que afectan a los Estados miembros.

El National Institute of Justice (NIJ), la agencia de investigación, desarrollo y evaluación del Departamento 
de Justicia de los Estados Unidos, financia estudios que buscan entender mejor y combatir la violencia 
de género a través de enfoques innovadores y basados en evidencia. En Canadá, el Social Sciences and 
Humanities Research Council (SSHRC) financia estudios que exploran los aspectos culturales, sociales y 
económicos de la violencia de género.

Figura 3

 Tipos de documentos, áreas del conocimiento, financiadores y países 

Nota: con base en los metadatos de Scopus, procesados en la aplicación Datawrapper, se presentan los 
indicadores bibliométricos principales relacionados con el tipo de publicaciones, las áreas del conocimiento, 
las entidades financieras y los países. Elaboración propia (2024).

 En efecto, como se muestra en la Figura 3, la Organización Mundial de la Salud (OMS) es una entidad 
internacional que se especializa en políticas de prevención, promoción e intervención en salud a nivel 
global, define la salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, su trabajo incluye el 
desarrollo de estrategias y programas para prevenir y tratar la violencia de género en todo el mundo.

Estas instituciones no solo financian investigaciones, sino que también proporcionan el marco y los 
recursos necesarios para abordar la violencia de género desde múltiples perspectivas, promoviendo un 
enfoque interdisciplinario y colaborativo que es esencial para la erradicación de este problema global. La 
integración de esfuerzos de entidades gubernamentales, académicas y de investigación a nivel internacional 
permite una visión más amplia y profunda, facilitando la implementación de políticas públicas eficaces y 
la creación de estrategias de intervención que aborden de manera integral las múltiples dimensiones de 
la violencia de género.

El análisis de las co-ocurrencias (Figura 4) permite identificar clústeres, líneas de investigación 
existentes en un campo específico del conocimiento, mediante esta técnica es posible generar mapas que 
visualizan la estructura del conocimiento en un ámbito científico particular, esta representación gráfica 
facilita la comprensión de cómo los conceptos están interrelacionados y cómo evolucionan las líneas 
de investigación dentro del campo, proporcionando una visión integral y detallada de las dinámicas y 
tendencias predominantes.
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Figura 4

Mapa semántico relacionado con la violencia de género en atención a la ecuación canónica de búsqueda

 

Nota: con los metadatos de palabras clave de la colección de Scopus sobre violencia de género en 
atención a la ecuación canónica de búsqueda, se ha creado un mapa visual utilizando VOSviewer. Elaboración 
propia (2024).

Los términos identificados pueden ser caracterizados mediante conceptos de proximidad y distancia, 
con preponderancia en el tamaño de los nodos, lo cual permite su representación gráfica que constituye 
el cimiento para la construcción de mapas del conocimiento científico, estos ilustran gráficamente 
las proximidades y distancias entre co-palabras, revelando la estructura temporal de un campo del 
conocimiento, la distancia entre dos palabras en el mapa indica la intensidad de la relación entre ellas una 
menor distancia sugiere una relación más fuerte, mientras que una mayor distancia indica una conexión 
menos significativa, el estudio del mapa semántico, hace un evidente énfasis en los estudios relacionados. 

En efecto, la idea contenida en el núcleo central también debe destacarse la existencia de subtemas 
como  violencia sexual y abuso sexual infantil identificados dentro  de la red semántica, se identifican 
términos significativos como “violencia sexual” y “abuso sexual infantil”,  estos subtemas indican la 
existencia de áreas específicas de estudio dentro del marco más amplio de la violencia y su relevancia 
radica en las consecuencias físicas y psicológicas profundas y duraderas que estas formas de violencia 
imponen a las víctimas.

Para complementar lo anterior, protección y bienestar infantil se yergue como otro conjunto de términos 
destacados en la red estos conceptos están estrechamente relacionados con la violencia doméstica y el 
abuso infantil, sugiriendo que una parte sustancial de la literatura se enfoca en las estrategias para proteger 
a los niños de estas formas de violencia y en asegurar su bienestar integral. Este análisis puede guiar la 
formulación de políticas, orientar futuras investigaciones y apoyar la implementación de programas de 
intervención, al identificar las relaciones y tendencias dentro de un campo del conocimiento, proporciona 
información crucial para la toma de decisiones estratégicas y la planificación de iniciativas que aborden 
necesidades específicas y promuevan el avance científico y social.

Puede observarse en la Figura 5, un análisis centrado en la espectroscopia de referencias como método 
cuantitativo, este enfoque permite identificar los orígenes históricos de campos y temas de investigación, 
además de revelar la frecuencia y los años de mayor utilización del conocimiento previo de otros 
investigadores. Asimismo, crea un perfil temporal de las referencias citadas en un conjunto de artículos, 
destacando los años en los que se publicaron descubrimientos significativos. 
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Las primeras menciones en la espectroscopia datan del año 1705, con una única referencia inicial, sin 
embargo, fue a partir de 1984 cuando el interés por este tema comenzó a manifestarse más claramente, 
con 533 referencias registradas ese año, seguido de un incremento notable en 1992, alcanzando las 1252 
referencias, a partir del año 2000 el número de referencias experimentó un ascenso significativo con 
2834 menciones y en 2006 se alcanzó un pico de 3523 referencias, marcando el inicio de un período de 
incremento constante según se observa en la Figura 5. El punto más alto se registró en 2013 con 4237 
referencias, seguido de una disminución del 51.86% hasta 2019, con 2790 referencias. En 2020, hubo un 
repunte aproximado del 34%, llegando a 3739 referencias.

Figura 5

Espectroscopia perspectivas globales en la violencia de género

Nota: realizado con Bibliometrix, el histograma (Figura 5) muestra la frecuencia de citas de referencias 
según su año de publicación en la muestra analizada. Los picos indican trabajos influyentes que establecieron 
las bases conceptuales y teóricas del campo de estudio. Elaboración propia (2024).

La línea roja que representa la tendencia, muestra picos notables en los años 2000, 2002, 2006, 2013, 
y 2020, (Figura 6), tomando comparativamente el año 1980, con 350 referencias, y el año en curso, 2024, 
donde se registran hasta el momento 17 referencias, se evidencia una tendencia a la baja en el número de 
referencias, reflejando una posible continuación de esta tendencia descendente para el resto del año en 
curso.
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Figura 6

Espectroscopia perspectivas globales en la violencia de género

Nota: realizada con Bibliometrix, el histograma (Figura 6) muestra la frecuencia de citas de referencias 
según su año de publicación en la muestra analizada. Los picos indican trabajos influyentes que establecieron 
las bases conceptuales y teóricas del campo de estudio. Elaboración propia (2024).

Sin embargo, en este punto es capital efectuar una interpretación de los datos que se presentan a los 
fines de presentar una visión integrada mucho más clara, para esto se utilizará de referencia la Figura 6 en 
la cual se refleja el punto de actividad más importante de la temática objeto de análisis sobre la cual se 
debe mencionar que la investigación y literatura sobre la violencia doméstica y de género han evolucionado 
significativamente desde 1980, y en tal sentido, se analiza la progresión y el impacto de estudios clave en 
diferentes años, proporcionando un panorama del desarrollo del conocimiento y la comprensión en esta 
área crítica.

De este modo, en el año 1984, Sherman y Berk realizaron un estudio de alta significación publicado en 
la American Sociological Review el cual planteo los efectos disuasorios específicos del arresto por agresión 
doméstica como mecanismo de control, esta obra titulada “The specific deterrent effects of arrest for 
domestic assault” (Sherman y Berk, 1984) marcó el inicio de un cambio en las políticas policiales y judiciales, 
promoviendo la idea de que el arresto puede servir como un elemento disuasorio efectivo contra la violencia 
doméstica. Sus hallazgos señalaron que el arresto reduce la probabilidad de reincidencia en agresores 
domésticos han influido claramente en las tendencias de reforma de políticas en varias jurisdicciones en 
todo el mundo.

Vinculado con lo anterior en 1992, Dobash y Dobash, en su libro “Women, violence, and social change” 
(Dobash y Dobash, 1992) examinan la violencia contra las mujeres desde una perspectiva histórica y 
sociológica, en su trabajo destacan cómo las interacciones entre las estructuras sociales y culturales 
perpetúan la violencia de género como también refieren López-Garrido y Sánchez-Santamaría (2024) 
argumentando que este es un problema estructural que requiere cambios significativos en la sociedad para 
ser abordado de manera efectiva. Este enfoque se considera la idea seminal que ha influido en multiplicidad 
de estudios posteriores y políticas que buscan transformar las normas de género y la cultura.
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Dentro de este marco, con el advenimiento del año 2000, Tjaden y Thoennes presentaron el estudio 
“Extent, nature, and consequences of intimate partner violence: findings from the national violence against 
women survey” (Tjaden y Thoennes, 2000) en el cual se proporciona una visión detallada y estadísticamente 
sólida de la violencia de pareja en los Estados Unidos, permitiendo interpretar el alcance del problema lo 
que permite desarrollar estrategias informadas para combatirlo el flagelo de la violencia de pareja.

El artículo de Braun y Clarke (2006), “Using thematic analysis in psychology” ha tenido un gran impacto 
en la metodología de investigación cualitativa. Esta obra proporciono un marco claro y accesible para 
realizar análisis temáticos, que ha sido ampliamente adoptado en estudios sobre violencia de género y 
otros temas en Psicología y Ciencias Sociales, permitiendo una comprensión profunda de las experiencias 
de las víctimas de violencia doméstica y los factores de contexto que influencian estos fenómenos.

De este modo en 2013, el informe “Global and regional estimates of violence against women: prevalence 
and health effects of intimate partner violence and non-partner sexual violence” ofreció datos sobre la 
prevalencia y los efectos de la violencia de pareja y la violencia sexual por parte de no parejas a nivel mundial 
(World Health Organization, 2013).  Esto reviste especial importancia al proporcionar una perspectiva 
generalizada del problema, destacando la magnitud y las consecuencias de la violencia contra las mujeres 
en diversas regiones, estos datos han resultado esenciales para las organizaciones internacionales y los 
gobiernos en la formulación de políticas y programas de prevención y respuesta.

Por otra parte, en 2019, Boyle y Hill aportaron nuevas perspectivas sobre la interrelación entre género 
y violencia, así como del control y abuso doméstico, Boyle (2019) en What’s in a name? theorising the inter-
relationships of gender and violence” examina las teorías feministas sobre la violencia de género, mientras 
que Hill (2019) en “See what you made me do: power, control, and domestic abuse” ofrece una mirada 
detallada sobre el poder y el control en las relaciones abusivas, ambas investigaciones exploraron las 
dinámicas complejas del poder y el género que subyacen a la violencia doméstica, proporcionando una 
base teórica para las intervenciones y políticas (Boyle, 2019; Hill, 2019).

Para concluir con este apartado, el informe “COVID-19 and ending violence against women and girls” de 
2020 analiza cómo la pandemia ha exacerbado la violencia de género (UN Women, 2020) en este documento 
se resalta el impacto de crisis globales en la prevalencia de la violencia doméstica, subrayando la necesidad 
de respuestas adaptativas y resilientes en tiempos de emergencia, aduciendo que  la pandemia colocó 
de relieve las vulnerabilidades adicionales que enfrentan las mujeres y niñas, y ha impulsado una mayor 
atención y acción en la protección y apoyo a las víctimas de violencia, tal y como lo plantea Bracho (2022) 
en el ámbito de la migración.

El mapa estructural (Figura 7) posiciona conceptos clave como violencia contra la mujer y violencia de 
género en el cuadrante de “temas motores”, señalando su estatus como líneas de investigación activas y 
consolidadas dentro del ámbito de los estudios sobre la violencia de género. Esto se alinea con lo observado 
en el cuadrante de “temas básicos”, que incluye la violencia doméstica, la violencia sexual y la violencia en 
la pareja, en el cuadrante de “temas emergentes”, se destaca la relación entre el abuso sexual, el derecho 
penal y el abuso sexual infantil, lo cual converge con el mapa semántico, donde estos términos también se 
presentan como conceptos centrales y altamente interconectados, ambos mapas subrayan la importancia 
y el papel central que tiene el estudio sobre la violencia de género en la dinámica investigativa globa.
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Figura 7

Mapa estructural

Nota: figura elaborada con respecto a los parámetros de la ecuación canónica de búsqueda, con 
Bibliometrix utilizando metadatos de Scopus relacionados con publicaciones sobre violencia de género. 
Elaboración propia (2024).

IV. DISCUSIÓN

Los resultados indicaron una tendencia alcista continuada, crecimiento que acompaña las últimas tres 
décadas, junto con la producción constante de artículos científicos en revistas especializadas, señala la 
formación de un corpus de conocimiento consolidado y la emergencia de una comunidad académica enfocada 
en el estudio de la violencia de género, dejando claro que, aunque se han logrado avances sustanciales, 
la disciplina aún se encuentra en una etapa de desarrollo y evolución, lo que indica un potencial continuo 
para futuras investigaciones.

Además, es oportuno incorporar lo esgrimido Bracho (2021) quien resalta los principios de solidaridad y 
cooperación social, con el fin de otorgar un lugar preeminente a la igualdad y a la libertad dentro del marco 
de las interacciones humanas, buscando equilibrar estos valores esenciales, promoviendo un sistema 
de justicia que valore tanto la equidad en la distribución de recursos, como la libertad individual en un 
contexto social colaborativo, aplicable al ámbito de la violencia de género.

Con respecto al análisis de la evolución de las publicaciones referidas al constructo de la violencia de 
género, se evidencia que las tendencias revelan la consolidación de la violencia de género como campo de 
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estudio interdisciplinario con creciente internacionalización que potencia la generación de conocimiento y 
la formulación de políticas basadas en evidencia, por lo que es esencial reconocer la labor de las revistas 
más influyentes en el ámbito de la violencia de género.

En cuanto al análisis de co-ocurrencias de palabras clave dentro de la colección de publicaciones se 
ha utilizado para realizar el mapa semántico en tal sentido para lograr una comprensión amplia de ello, 
acertados son los comentarios de Restrepo y Urbizagástegui (2017) cuando refieren que el análisis de co-
palabras se centra en la co-ocurrencia de términos dentro de un texto, lo que implica el uso conjunto y 
representativo de dos o más palabras en títulos, resúmenes, descriptores o encabezamientos temáticos. 

Como elemento preponderante al revisar los metadatos de palabras clave, evidencia que en el Núcleo 
Central se encuentra: violencia doméstica este concepto se posiciona como el nodo más prominente y 
central dentro del mapa semántico, subrayando su relevancia preponderante en el estudio de la violencia, 
este término señala Denegri et al. (2022) engloba una variedad de actos violentos perpetrados por un 
miembro de la familia o una pareja íntima contra otro, incluyendo abuso físico, emocional, psicológico 
y sexual, asimismo la centralidad de este término refleja su importancia en los debates académicos y 
políticos actuales.

La literatura extraída de la espectroscopia muestra una progresión en la comprensión de la violencia de 
género, desde la identificación y respuesta a incidentes específicos hasta el reconocimiento de estructuras 
sociales y crisis globales que perpetúan y exacerban el problema, en consecuencia  cada estudio ha 
contribuido significativamente a las políticas y estrategias actuales, destacando la necesidad de enfoques 
multifacéticos y contextualizados para abordar la violencia doméstica y de género de manera efectiva. 

Por ello, los resultados corroborando el planteamiento de Gracia González-Gijón et al. (2024) quienes 
consideran que la violencia en la actualidad se pudiera corresponder con estructuras que forman parte 
de la sociedad en general, dato importante en cuanto a estas distorsiones cognitivas, que conducen a 
comportamientos agresivos y según esta referencia, señala Caballé-Pérez et al. (2024) que los agresores 
tienen mayor propensión a negar su responsabilidad en los actos violentos indicando Arce et al. (2024) que 
tienden a la minimización y justificación de su comportamiento abusivo.

V. CONCLUSIÓN

Con base en lo observado en los resultados en cuanto a la revisión bibliométrica de las perspectivas 
globales en la violencia de género en base a los datos de Scopus, puede concluirse que se muestra un 
panorama sólido y en constante cambio que abarca más de cuatro décadas, desde 1980 hasta 2024, 
en el presente análisis no solo se relata el crecimiento sostenido del interés académico en esta área 
del conocimiento, sino que además se resalta la consolidación de la violencia de género como una 
disciplina emergente dentro de las Ciencias Sociales, presentando un elemento sui generis, toda vez que 
permite un abordaje por diversas áreas del conocimiento, hecho no menor, que marca una interesante 
interdisciplinariedad y  necesidad de fortalecerla, para apuntalar a complejizar el fenómeno sub examine. 

Con una tasa de crecimiento anual del 10.34%, la producción científica en este campo ha alcanzado 
un total de 2534 publicaciones, distribuidas en 1339 revistas, reflejando la relevancia y el reconocimiento 
creciente del tema en la comunidad científica global, a estos datos debe añadirse la participación de 
4384 autores dentro de una tasa de colaboración internacional del 12.27%, lo que subraya la naturaleza 
colaborativa e inclusiva de la investigación en violencia de género. Sin embargo, es necesario señalar que la 
relativamente baja tasa de colaboración internacional sugiere la necesidad de fomentar interacciones más 
frecuentes entre autores de diferentes países, lo cual podría enriquecer el intercambio de conocimientos y 
la diversidad de perspectivas.

Complementando lo antes expuesto el análisis temporal de las publicaciones revela un crecimiento 
significativo a partir de mediados de la década de 1990, con picos notables en 2014 y 2021, indicando una 
tendencia ascendente sostenida, este incremento en la producción académica ha llevado a la formación 
de un corpus de conocimiento consolidado y a la emergencia de una comunidad académica enfocada en el 
estudio de la violencia de género, aquí se debe indicar que aunque se han logrado avances sustanciales, 
la disciplina aún se encuentra en etapa de desarrollo y evolución, sugiriendo un potencial continuo para 
futuras investigaciones y exploraciones.
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La revisión de la literatura también destaca la importancia de abordar la violencia de género de manera 
integral, no solo para prevenir y atender estas problemáticas, criterio que es consonó con lo esgrimido 
por Reina-Barreto et al. (2021), Elizundia y Álvarez (2021), Mori et al. (2023) sino también para asegurar un 
acceso efectivo a la justicia y modificar las relaciones de poder desiguales por motivos de género, desde la 
interdisciplinariedad. 

Los autores más destacados en este campo, como Vives-Cases, Richards y Shannon, han contribuido 
significativamente al cuerpo de conocimiento sobre la violencia de género, asimismo, instituciones como 
la Universidad de São Paulo y la University of Toronto han demostrado un compromiso sostenido con la 
investigación en esta área, contribuyendo al desarrollo y avance del conocimiento en este campo crítico.

En el análisis de co-ocurrencias de palabras clave y el mapa semántico revelan la centralidad de términos 
como “violencia doméstica”, “violencia sexual” y “abuso sexual infantil”, subrayando la importancia de estos 
subtemas dentro del marco más amplio de la violencia de género bajo el pragma de la violencia en razón 
del género, sin embargo, ambas formas tienen particularidades capaces de trascender dicho enfoque, lo 
que obliga a la diferenciación dentro del proceso de análisis para el diseño de políticas públicas más 
efectivas, la espectroscopia de referencias muestra una progresión significativa en la comprensión de la 
violencia de género, desde la identificación y respuesta a incidentes específicos hasta el reconocimiento de 
estructuras sociales y crisis globales que exacerban el problema. 

En síntesis, los indicadores bibliométricos y el análisis de la literatura generada por Sherman y Berk (1984), 
Dobash y Dobash (1992), Tjaden y Thoennes (2000), Braun y Clarke (2006) y Boyle y Hill (2019), evidencian 
la consolidación internacional de la violencia de género como un campo de estudio interdisciplinario con 
potencial creciente para fortalecer la generación de conocimiento y formulación de políticas públicas, 
asegurando una mejor prospección de atención.

 La relevancia y actualización en el conocimiento generado en estas publicaciones, así como el creciente 
interés global y multidisciplinario, subrayan la importancia de continuar apoyando y fomentando la 
investigación en este campo crucial para la creación de una sociedad que se vuelque a una perspectiva 
más equitativa y justa. 

  Finalmente, lo no desarrollado en este trabajo impactará en el desarrollo de futuras investigaciones, 
permitiéndose la generación de un nuevo análisis y cobertura temática a través de la comparación de 
otras bases de datos como Web of Science (WoS), además, aplicar revisiones de tipo bibliográfico sobre 
información relevante, que permita contrastar hallazgos teóricos y prismas metodológicos.
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