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Resumen 
A partir de un análisis de la producción historiográfica peruanista de las últimas dos 

décadas en materia de historia de las mujeres, género y sexualidad, este estudio propone 

una reflexión sobre las brechas de género en la academia peruana y su efecto en la creación 

de conocimiento histórico. En particular, analiza el impacto de la disciplina en la repro-

ducción e invisibilización de formas de desigualdad históricamente enraizadas y el reto que 

significa abordar los fundamentos históricos de algunos de los problemas más urgentes del 

Perú contemporáneo: la violencia basada en género, la masculinización del poder político, 

la reproducción de la pobreza, la desigual distribución de labores de cuidado y, sobre todo, 

la negación de la inequidad de género.

Palabras clave: historia de género; historia de las mujeres; violencia de género.

Abstract 
Based on an analysis of the historiography produced in the last two decades on the his-

tory of women, gender and sexuality in Peru, this study proposes to reflect on the gender gaps 

in the Peruvian academy and their effect on the production of historical knowledge. In par-

ticular, it analyzes the impact of the academic field on the reproduction and invisibilization 

of historically rooted forms of inequality, as well as the challenge of addressing the histori-

cal foundations of some of the most pressing problems in contemporary Peru: gender-based 

violence, the masculinization of political power, gender factors in the reproduction of the 

cycle of poverty, the unequal distribution of care responsibilities and, above all, the denial 

of gender inequality.

Keywords: Gender History; Queer History; Masculinities; Failure.
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Introducción
Desde 2021, el Perú celebra doscientos años de vida republicana. Una 

conmemoración que se extenderá hasta 2024, el año del bicentenario 

de la batalla de Ayacucho, que selló la Independencia del Perú y del sur 

del continente americano. Mientras existe una tradición historiográfica 

anclada en el fracaso del proyecto nacional, otras posiciones como la pre-

sente buscan plantear formas diversas de balance y análisis de larga dura-

ción que trasciendan la dicotomía éxito / fracaso; en este caso, acerca de 

cómo historiadoras e historiadores han aplicado la categoría de género 

para interpelar las jerarquías de lo femenino, lo masculino y de otras for-

mas de organización sexo-genérica en el pasado histórico del Perú. 

Sirva como punto de partida, la propia conmemoración de la inde-

pendencia. En septiembre de 1969  se creó la  Comisión Nacional del 

Sesquicentenario de la Independencia del Perú, para conmemorar sus 

150 años de vida republicana. Compuesta por representantes de institu-

ciones del Estado, entidades académicas y de la sociedad civil, solo una 

mujer de 18 miembros, la historiadora y doctora Ella Dumbar Temple, 

integraba la Comisión (BNP, 2020). Cincuenta años después, el Comité 

Científico que organizó el Congreso Nacional de Historia Bicentenario 

en 2021 era presidido por la doctora Carmen Mc Evoy y contaba con 

una composición paritaria de historiadores e historiadoras peruanistas 

(Bicentenario del Perú, 2018). Sin embargo, este relativo optimismo en la 

conmemoración del bicentenario de la república dista mucho de poder 

proyectarse a la situación de género en la investigación histórica en 

el Perú. Mediante un análisis de cómo la investigación histórica abor-

da las desigualdades de género más acuciantes en la sociedad perua-

na actual, este estudio propone una doble mirada de balance, tanto de 

la vasta producción historiográfica peruanista, como de las brechas 

de género en la academia peruana misma y su impacto en la creación de 

conocimiento histórico.

Pero, ¿por qué analizar la producción historiográfica de las últi-

mas décadas en su aporte a la comprensión de las relaciones de géne-

ro? Propongo al menos dos razones: la primera, por la pertinencia de la 

investigación histórica en demostrar lo contingentes y cambiantes en 

el tiempo que son las relaciones de poder entre mujeres y hombres, los 

roles y estereotipos; esto a pesar de que se les suele atribuir un carácter 

inmutable. Y segundo, por un sentido de responsabilidad y de urgencia 

en el que la investigación histórica se enfrenta al reto de proponer desde 

el pasado preguntas que dialoguen con las interrogantes propuestas por 
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los problemas que aquejan a las sociedades contemporáneas. Entre ellos, 

la desigualdad, el cambio climático y la gobernanza internacional repre-

sentan acuciantes problemas globales en los que el género resulta una 

herramienta fundamental para una comprensión desde la longue durée, 

en la que la investigación sobre el pasado es la base de la reflexión sobre 

el futuro (Guldi y Armitage, 2016, p. 117). 

Como en muchas otras regiones del mundo, en el Perú, la desigual-

dad de género es transversal a todo el tejido social. La violencia basada 

en género es uno de sus aspectos más visibles y preocupantes. A ella 

se suman, la masculinización del poder político, la reproducción de la 

pobreza y la feminización de las labores de cuidado; pero, sobre todo, el 

reto principal lo constituye la propia negación de la inequidad de género 

(Miró Quesada y Ñopo, 2021). Y es que todas estas expresiones de la des-

igualdad no son sino manifestaciones de un problema complejo y mul-

ticausal que amerita ser estudiado en relación con sus profundas raíces 

en el pasado. Es, entonces, desde ese cuestionamiento del presente, en el 

que se identifican líneas temáticas fundamentales para la comprensión 

del ahora, que proponemos una reflexión sobre la producción historio-

gráfica peruanista de las últimas dos décadas en materia de historia de 

las mujeres, género y sexualidad, en tres ejes fundamentales: 1) la natu-

ralización de la violencia basada en género; 2) las raíces culturales de 

la masculinización del poder, y 3) la interacción entre poder, género y 

sexualidad en la historia del Perú. Finalmente, y a modo de conclusión, 

este estudio propone un análisis sobre las brechas de género al interior 

de la academia peruana y, en particular, de la disciplina histórica, para 

iniciar, a partir de ello, una reflexión sobre su impacto en la creación de 

conocimiento histórico.

Historia de la violencia basada en género 
En el Perú, siete de cada diez mujeres han experimentado al menos 

una vez en su vida alguna forma de violencia física, sicológica o sexual 

por parte de su pareja; esto ubica al país entre uno de los de mayor vio-

lencia contra las mujeres en el mundo (Bott et al., 2012; en Hernández, 

2019). Mientras que para entender los mecanismos de invisibilización de 

la violencia se requiere de una mirada estructural, las cifras actuales nos 

permiten ilustrar el grado de normalización de la violencia basada en 

género en el Perú. Solo en el mes de enero de 2020 (antes del inicio de la 

pandemia) se registraron más de 18 000 denuncias en los centros públicos 
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de atención para víctimas de violencia de género del país (MIMP, 2022). 

Aunque esta cifra podría en realidad verse multiplicada por cuatro, ya 

que se estima que solo uno de cada cuatro actos de violencia física es 

reportado, por lo que podría alcanzar más de 800 000 actos de violencia 

de género en un año, en una población de 33 millones de personas. 

El subregistro de la violencia basada en género es parte de la normali-

zación, igual que los discursos que aceptan, toleran o justifican la violen-

cia basada en género, en particular, la violencia sexual. Incluso, algunos 

investigadores e investigadoras hablan de “violencias contra las muje-

res” en doble plural (Hernández, 2019), para hacer énfasis en la diversi-

dad de experiencias de violencia a las que están sujetas las mujeres de 

forma cotidiana en el Perú. El país tiene, además, las tasas más altas 

de la región en denuncias por violación sexual contra mujeres, niñas y 

niños (Miró Quesada y Ñopo, 2022, pp. 16-18). Esta naturalización de la 

violencia basada en género, en particular de la violencia sexual contra la 

mujer, las niñas y los niños, pero también contra las diversidades sexua-

les, necesita ser interpelada desde el pasado. 

María Emma Mannarelli, la más importante historiadora de género 

del Perú, nos recuerda que el primer código civil peruano (1852) esta-

blecía la potestad del cónyuge para salvar su honor frente al adulterio 

de su esposa, quitándole la vida a ella, a su amante o a ambos (2018, p. 

94). Aunque este código estuvo vigente solo hasta 1936, cabe preguntarse 

acerca de la sobrevivencia de este pensamiento jurídico en la sociedad 

peruana contemporánea, e incluso de si se trata de creencias aún arrai-

gadas entre los operadores de justicia. Algo que de demostrarse ayudaría 

a explicar las severas dificultades que tienen las víctimas de violencia 

basada en género para recibir protección por parte del Estado. En esa 

línea, quizá una historia de las mentalidades centrada en la violencia 

basada en género nos permita abordar, en un debate multidisciplinario, 

por qué en el Perú de hoy, una tercera parte de la sociedad aún considera 

que si una mujer es infiel debe ser castigada por la pareja (INEI 2020a, 

citado por Miró Quesada y Ñopo, 2022, p. 16). 

Además de la importante producción de Mannarelli (1993, 1998, 1999, 

2001, 2018, 2019) y su impacto en la historiografía peruana, la produc-

ción de historia feminista, historia de las mujeres e historia de género 

en el Perú es vasta2. Hace dos décadas, Nancy van Deusen, historiadora 

2 Hacer un esfuerzo de síntesis como este puede haber conllevado la omisión involun-

taria de algún texto, autora o autor. Mis disculpas anticipadas por ello.
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especializada en género y espiritualidad femenina en el Perú virrei-

nal (2002, 2007, 2012, 2015, 2017), hacía un balance historiográfico de 

sus “voces y los silencios” (van Deusen, 2002). Este artículo es heredero 

de ese acucioso análisis crítico de la producción entre fines de la década de 

los setenta e inicios de la década de 2002, así como de la historiografía 

recogida en algunos esfuerzos editoriales clave, editados en las dos últi-

mas décadas por Margarita Zegarra (O’Phelan y Zegarra, 2006; Zegarra, 

1999), Scarlett O’Phelan (2021; O’Phelan y Zegarra, 2006; O’Phelan et al., 

2003), Claudia Rosas (2021, 2019) y Sara Beatriz Guardia (2014, 2013, 2010; 

Andreo y Guardia, 2002). En estas publicaciones, que resumen mucho de 

la historia de las mujeres e historia de género peruanista, la violencia de 

género —sobre todo contra las mujeres— ha ocupado un lugar importan-

te en cada investigación histórica. 

Con una clara comprensión del legado histórico de la violencia con-

tra las mujeres, Luis Bustamante centra sus investigaciones en la violen-

cia conyugal en el Perú colonial, entre fines del siglo XVIII e inicios del 

siglo XIX (2006, 2014, 2018, 2019). Con ellas forma parte de una tradición 

en la investigación sobre violencia conyugal en el periodo virreinal, 

desarrollada por historiadoras e historiadores como Luis Martín (2000 

[1983]), Alberto Flores Galindo y Magdalena Chocano (1984), Delfina 

González del Riego (1993), Bernard Lavallé (1999, 2003, 2007), Christine 

Hünefeldt (1992, 1994) y María Emma Mannarelli (1993, 1998, 2018). Para 

Bustamante, la reacción a la Real Pragmática de 1776, que establecía la 

necesidad de consentimiento paterno para la celebración de matrimo-

nios, supone un aumento de la conflictividad marital judicializada que 

permite analizar la diversidad de contextos de pareja, sociales y étnicos 

en los que esta se desarrolla. 

Además de identificar a la capital del virreinato como una de las ciu-

dades más problemáticas de América Hispana en términos de procesos 

contenciosos entre parejas, Bustamante demuestra cómo la sevicia se con-

vierte, en el periodo virreinal tardío, en el argumento central de denun-

cia de las mujeres a sus parejas ante los tribunales de justicia (2019, 2018). 

Entendida como el exceso en el castigo para la corrección de la espo-

sa, el principio tiene su origen en escritos medievales como los de Juan 

Crisóstomo, que establecen los deberes de esposos y esposas, y que al reco-

nocer una “desigualdad natural” entre hombres y mujeres, otorgan al espo-

so la responsabilidad de “guiar a la mujer, ser su educador y formarla en 

las virtudes” (Foucault, 2019, pp. 278-9). Frente a estos fundamentos teoló-

gicos de la autoridad patriarcal en el ámbito conyugal, la sevicia resulta 
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central para entender el carácter histórico de la violencia de género y el 

legado del pensamiento religioso en su legitimación y naturalización.

La sevicia también podía aplicarse como una causal para denunciar 

la violencia sexual ejercida contra las mujeres esclavizadas, bajo la forma 

de “sevicia espiritual”, otro de los ejes centrales en el estudio de la violen-

cia de género en el Perú colonial (Mannarelli, 1993). Si bien se ha demos-

trado con amplitud que la vía judicial fue un mecanismo efectivo para 

que hombres y mujeres esclavizados mejorasen sus condiciones de vida 

en el Perú (Aguirre, 1993), las demandas por sevicia espiritual resultaban 

muy difíciles de demostrar (en particular, si se considera que la honra de 

la demandante y sus testigos, difícilmente podía equiparar a la del amo 

y los suyos). Con ello, a pesar de que la causal fuese utilizada, las expec-

tativas con respecto a la demanda por sevicia espiritual no eran obtener 

directamente la libertad, sino generar alguna mejora en las condiciones 

de vida, mediante la extensión de una boleta o la reducción en el precio 

de venta (Velázquez, 2000, p. 85; Arrelucea, 2018, 2019). 

Muchas de estas investigaciones tienen como punto de referencia las 

de Christine Hünefeldt, cuya larga trayectoria en la investigación sobre 

mujeres, género, etnicidad y esclavitud (Hünefeldt, 1984, 1988, 1992, 1994, 

2000; Hünefeldt et al., 2014) ha influenciado a múltiples investigadoras 

e investigadores, entre ellos, Maribel Arrelucea (2006, 2018, 2019), Jesús 

Cosamalón (2017, 1999), Marcel Velázquez (2000) y Tamara Walker (2017). 

A partir del estudio de la vida cotidiana esclava en la primera mitad 

del siglo XIX peruano, Christine Hünefeldt reconoce los mecanismos 

de dominación de la mujer esclavizada y su legado histórico en la socie-

dad peruana contemporánea. Desde los cuestionamientos que suponen 

al orden social la descendencia entre amo y mujer esclavizada, la inter-

vención de los amos en la vida conyugal de los esclavos y los altos gra-

dos de violencia matrimonial debido a las contradicciones en materia 

de roles de género que suponen la condición de esclavitud, tanto para 

mujeres como para hombres, Hünefeldt nos muestra fracturas sociales, 

violencia conyugal y de género, y una matrilocalidad que aún resuenan 

en el presente (1988, 1992, 1994, 2000). Se trata de una aproximación que 

aguarda aún mayores estudios desde la historia cultural y desde lo sim-

bólico, en relación con el legado histórico que suponen las formas de 

sujeción y el acceso sexual a los cuerpos (femeninos y masculinos) a par-

tir de la esclavitud, y que pueda establecer relaciones comparativas con 

otros sistemas de esclavitud como el brasileño (Cowling, 2013; Caufield, 

2000; Green, 1999) y el estadounidense (Harris, 2003; Hodes, 1997; Brown, 
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1996), o en diálogo con los estudios culturales postcoloniales para fines 

del siglo XIX (Stoler, 1995, 2002; McClintock, 1997, 1995; Wilson, 2003).

En esa línea, Maribel Arrelucea argumenta que los peligros de sufrir 

violencia sexual a los que estaban sujetas las mujeres esclavizadas no 

solo provenían de las relaciones entre amos y esclavas, sino que existía 

un peligro latente en las calles y en las haciendas, al que su condición de 

esclavas las exponía, al atribuírseles una honra cuestionable y, por tanto, 

una protección mínima en términos jurídicos (2018). El peligro de sufrir 

agresiones sexuales provenía no solo de los amos, sino de otros traba-

jadores u hombres desconocidos, y se extendía tanto para las mujeres 

esclavas como para sus descendientes, niñas y adolescentes que podían 

estar sujetas a violencia física y sexual al estar expuestas al trabajo en 

chacras, plazas y calles sin protección o vigilancia (Arrelucea 2018, p. 

284). Arrelucea analiza también la esclavitud como parte de una cultura 

patriarcal que reproduce la dominación masculina, aún entre personas 

esclavizadas. En esta jerarquía de micropoderes, algunos hombres escla-

vos reclaman para sí los privilegios de su género y ejercen dominio sobre 

las mujeres de su entorno, aprovechando su trabajo y recursos, y ejercien-

do la violencia física y simbólica sobre ellas (2006, 2019). 

Además del periodo tardocolonial, otros contextos históricos en los 

cuales se ha investigado la violencia basada en género incluyen el contex-

to ritual preinca y prehispánico (Reinhard, 2005; Tung, 2012), la Conquista 

española (Silverblatt, 1990; Trexler, 1995; Nowack, 2003; Horswell, 2013), la 

extirpación de idolatrías y la violencia de la inquisición contra las mujeres 

acusadas de hechicería, ambas vistas como una violencia basada en géne-

ro (Mannarelli, 1998; Flores, 1999; Brosseder, 2014; Van Deusen 2007, 2012, 

2017), la ocupación chilena (Valle, 2017, 2019; Mc Evoy, 2000) y el recien-

te conflicto armado interno (Boesten y Gavilán, 2023a, 2023b; Boesten, 

2014; Theidon 2023, 2024; Dador, 2007; Leiby, 2018). Estas aproximaciones 

a contextos históricos diversos tienen en común una preocupación por 

entender el sistema de género en su conjunto, más allá de las feminida-

des o masculinidades hegemónicas, para entender cómo estas se interrela-

cionan para normalizar, tolerar o justificar la violencia física o simbólica 

basada en género. Se enmarcan en esta línea, el estudio de la violencia 

sexual contra hombres y sexualidades no normativas, tanto en el contexto 

de la Conquista (Trexler, 1995; Horswell, 2013), como durante el conflicto 

armado interno a fines del siglo XX (Dador, 2007; Boesten, 2014; Boesten 

y Gavilán, 2023a, 2023b; Leiby, 2018). En ambos casos, se trata de formas 

de violencia que, igual que la violencia contra las mujeres, cumplen con 
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reproducir las jerarquías de género como parte de procesos de consolida-

ción de un proyecto político o militar (Rodríguez, 2019)3. 

Una reflexión adicional en torno a violencia y sistema de género es la 

que ameritan las mujeres como perpetradoras de violencia. En particular, 

los estudios sobre mujeres en situaciones de poder al interior del movi-

miento Sendero Luminoso (Caro, 2006; Zapata 2016). Mujeres como Edith 

Lagos, Carlota Tello y Elena Yparraguirre ocuparon posiciones preeminen-

tes en la jerarquía del poder y en las narrativas senderistas. Este tema nos 

abre múltiples interrogantes en materia de estudios de género y violencia, 

como el de la masculinización de la violencia, que aborda Ricardo Caro en 

su análisis de la representación mediática de Carlota Tello (2006) y otras, 

como los límites efectivos del poder de las mujeres en la toma de deci-

siones al interior de Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario 

Túpac Amaru, la distribución sexual del trabajo al interior de estos movi-

mientos, así como las narrativas en torno a la feminidad de las mujeres que 

formaban parte de las fuerzas policiales y militares. Como lo demuestran 

los recientes estudios de Jelke Boesten y Lurgio Gavilán (2023; Boesten, 

2014) y Kimberly Theidon (2023, 2004), todas estas preguntas remiten a la 

urgente necesidad de comprender los efectos del conflicto armado inter-

no en la generación de una cultura del ejercicio de la violencia de géne-

ro como parte fundamental de una identidad masculina, que compartían 

amplios sectores de la sociedad, incluyendo a senderistas, emerretistas, 

policías y miembros de las Fuerzas Armadas. 

En resumen, estos estudios de caso nos alientan a proponer una 

mirada de larga duración sobre cómo los diferentes sistemas políticos 

y sociales —incluyendo el proceso de formación nacional— constitu-

yen antecedentes históricos de una violencia estructural de género y 

sexual en el Perú, que en el presente cobra estadísticas alarmantes, y que 

nos reclama una investigación interdisciplinaria en la que la historia 

se suma a otras disciplinas sociales para cuestionar el pasado, en fun-

ción de los interrogantes del presente.

3 La bioarqueología propone que durante el periodo virreinal se agudizó la violencia 

estructural contra las mujeres, en especial las indígenas. Mediante un estudio bioar-

queológico de larga duración en la costa norte del Perú, Haagen D. Klaus demuestra 

un significativo deterioro en las condiciones de vida prehispánica de las mujeres in-

dígenas, incluso comparadas ante la evidencia de esqueletos de varones (2012). Estas 

evidencias de violencia estructural de género nos muestran las amplias posibilida-

des del trabajo multidisciplinario en la investigación del pasado.
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La masculinización del poder
El poder en el Perú, igual que en muchos otros países, sigue asociado 

a formas hegemónicas de masculinidad. En particular, el poder político 

masculinizado se normaliza mediante mecanismos de reproducción de 

narrativas nacionalistas, que a su vez cumplen un rol en la reproducción 

de masculinidades heroicas y roles de género estereotipados (Connell, 

2003; Mosse, 1996). Esta dominación androcéntrica, física y simbólica 

convierte el acceso al poder de las mujeres en una clara excepción. Así, el 

acceso al poder de las mujeres y de personas que representan identidades 

sexogenéricas no normativas está estigmatizado y lleno de prejuicios, 

que con frecuencia alientan, promueven o toleran formas de hostiga-

miento y acoso (Bourdieu, 2000).

En el Perú contemporáneo, las formas de dominación masculina que 

limitan el acceso al poder político de las mujeres y de las diversidades 

sexuales sigue aún vigente. Ello a pesar de la excepcionalidad de algu-

nos casos, como la juramentación en diciembre de 2022 de Dina Boluarte 

como primera presidenta del Perú, o la promulgación en 2021 de “Ley que 

previene y sanciona el acoso contra las mujeres en la vida política” (con-

siderar que no se aplica a la diversidad sexogenérica), cuya implementa-

ción ha resultado de difícil cumplimiento. El acoso político, su forma 

más simbólica, no solo afecta a mujeres y personas de la diversidad 

sexual que ocupan cargos políticos, sino que se extiende a otros espa-

cios de representación, como la militancia política, la representación 

estudiantil y el liderazgo de organizaciones de base. Y aunque algunas 

cifras de representación parlamentaria puedan resultar reconfortantes, 

gracias al cumplimiento en 2021 de la Ley de Paridad y Alternancia (Ley 

N.° 31030), con un 40 % de mujeres elegidas como congresistas, otras for-

mas de representación se caracterizan por su alta resistencia al liderazgo 

femenino. Tal es el caso de los gobiernos regionales y municipales, en 

los que, en los últimos 20 años, la participación de mujeres como gober-

nadoras y alcaldesas electas ha sido siempre menor al 10 % (Neyra 2021; 

Bazo, 2022). Aun así, más allá de las cifras actuales, la pregunta central 

desde la historia es por qué el poder sigue siendo entendido como una 

prerrogativa predominantemente masculina. ¿Cuáles son esos estereo-

tipos y prejuicios que limitan el acceso al poder de las mujeres y de las 

diversidades sexuales? y ¿cuáles son sus antecedentes históricos?

La etnohistoria y la historia colonial temprana nos plantean pregun-

tas relevantes frente a la relación entre poder, dominación masculina y 

mujeres en el Perú antiguo. Dos ejemplos clásicos son las investigaciones 
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de María Rostworowski e Irene Silverblatt. Rostworowski, por medio de 

su estudio de los mitos andinos, como una fuente clave para identificar 

en el pasado prehispánico aquellas evidencias simbólicas del ejercicio 

femenino del poder (2015); mientras que Silverblatt, en el clásico Luna, 

sol y brujas analiza las relaciones de género en el contexto de la expan-

sión inca y española (1990). En las últimas décadas, otras investigaciones 

proponen cuestionar más bien el binomio femenino / masculino y el 

sentido de complementariedad entre sexos atribuido al mundo prehis-

pánico (van Deusen, 2002, p. 127). Estas investigaciones van de la mano 

con estudios lingüísticos como el de Michael J. Horswell en La descolo-

nización del Sodomita en los Andes coloniales, que argumenta la existen-

cia de un tercer sexo en el mundo andino, cuya función ritual sería la 

mediación entre las esferas masculina y femenina (2013), y el de Regina 

Harrison sobre las dificultades en la traducción al quechua de los con-

ceptos cristianos de género y sexualidad de los manuales de confesión 

de los siglos XVI y XVII (Horswell, 2013; Harrison, 2014). 

Una línea de investigación adicional la constituyen los estudios sobre 

mujeres que retan la dominación masculina, ya sea a partir de su estatus, 

su poder económico, el ejercicio del poder militar o, simplemente, su 

agencia. Historiadoras e historiadores como María Rostworowski (2015), 

Luís Martín (2000), Karen Graubart (2007) y Liliana Pérez (2019, 2020, 

2021) han estudiado a las mujeres protagonistas de la Conquista, a aque-

lla primera generación de mujeres mestizas e hijas de conquistadores y 

encomenderas españolas, mestizas, criollas e incas, como mujeres que 

lejos de ser agentes pasivos, despliegan un abanico de recursos en el ejer-

cicio de su poder. Mujeres como doña Inés Huaylas Yupanqui, hija del 

Inca Huayna Cápac, entregada como compañera a Francisco Pizarro, que 

recurre a la intervención de curanderos para dar fin a los maltratos de 

su esposo Francisco de Ampuero —a quien Pizarro la había entregado en 

matrimonio—, para intentar envenenarlo (Rostworowski, 2015). O como 

la encomendera sevillana Inés Muñoz de Ribera, cuñada de Pizarro, 

que declaraba ser la primera española casada en haber llegado al Perú y 

quien al enviudar se convierte en una de las más ricas encomenderas del 

virreinato del Perú (Pérez, 2020). 

Especial mención requieren las investigaciones de Liliana Pérez, 

cuyo estudio de las ricas encomenderas peruleras del siglo XVI da cuen-

ta de la preocupación de la Corona y de las autoridades virreinales por 

la concentración de riqueza en las manos de un grupo de mujeres que, 

aunque de distinto origen étnico y condición social, eran beneficiarias 
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de encomiendas y se conducían “como mugeres ricas y libres” (2020). 

Junto con Renzo Honores, Liliana Pérez investiga también los derechos 

de sucesión de las capullanas de Chincha en el siglo XVII, en el recién 

publicado Cacicas: The Indigenous Women Leaders of Spanish America, 

1492-1825. En el mismo volumen, Karen Graubart define a las capullanas 

como “cacicas”, que heredan el mando sobre sus comunidades (en parti-

cular de la costa norte del Perú) en ausencia de herederos varones.

Otros contextos históricos que muestran esa construcción de espa-

cios de poder por parte de las mujeres incluyen el rol de los conven-

tos en la economía y sociedad coloniales (Burns, 2008; Mannarelli, 1993, 

1998; van Deusen 2007, 2012; Suárez, 1993; Espinoza, 2013; 2017), la racia-

lización del trabajo femenino y la agencia de las mujeres trabajadoras 

(Cosamalón, 2020, 2019, 2017, 2006; De la Cadena, 2004; Hünefeldt et al., 

2014), la participación política de las mujeres en la era de la revolucio-

nes, incluyendo la revolución de Túpac Amaru (Campbell, 1985; Davies et 

al., 2006) y el proceso de Independencia (Chambers, 2001, 2003; Murray, 

2001, 2008; Ortemberg, 2011, 2014; Morán y Aguirre, 2011; Vilalta, 2012; 

Sobrevilla, 2016; Rosas, 2021a, 2021b; Alegre, 2021a, 2021b), los inicios del 

movimiento feminista peruano y la acción política de las mujeres a ini-

cios del siglo XX (Mannarelli, 1999, 2018; Denegri, 2004; Zegarra, 2009, 

2016), y las luchas por el derecho al voto (Poulsen, 2018; Valdivia, 2018). 

La importante producción historiográfica de Claudia Rosas en rela-

ción con género y poder amerita un comentario adicional, gracias a 

su capacidad como autora y editora, de proponer contextos de análi-

sis innovadores. Su libro Género y Mujeres en la historia del Perú. Del 

hogar al espacio público (2019), recopila las ponencias presentadas en 

el I Simposio de Historia de las Mujeres y de Género, realizado en la 

Pontificia Universidad Católica del Perú en 2013, y resume gran parte 

de las investigaciones más emblemáticas en la materia, desarrolladas 

en la última década. A ello se le suman sus estudios clásicos acerca de 

la representación de la maternidad en la prensa ilustrada (1999a, 1999b), 

sus investigaciones sobre los estereotipos de género en la simbología del 

poder (2014, 2021a) y una de sus publicaciones más recientes, Mujeres de 

armas tomar, que recoge estudios de diversas autoras y autores sobre la 

historia de la participación de las mujeres en las guerras del Perú (2021b). 

Un texto que por lo innovador de la propuesta y por la riqueza de sus 

enfoques está llamado a convertirse en un referente obligado en la his-

toriografía del Bicentenario. 
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Como propusimos al inicio, resulta una tarea imposible resumir 

toda la producción peruanista en historia de las mujeres y de género de 

las últimas décadas. En ese sentido, vale la pena destacar que además 

de las mencionadas existe una vasta investigación sobre las formas en 

las que las mujeres contradicen los mecanismos de dominación mas-

culina, incluso algunas responden también a contextos regionales y 

locales. Además, en la última década, la historiografía peruanista pro-

pone repensar desde el pasado la relación entre masculinidad y poder, 

a partir de una historia de las sexualidades disidentes, como veremos 

a continuación. 

Masculinidad, sexualidades disidentes y poder
En muchos sentidos, la historia feminista de las mujeres de fines del 

siglo XX tuvo como objetivo develar las formas de “opresión” y subordi-

nación a las que estaban sujetas las mujeres en las sociedades del pasado. 

Frente a esto, aquellas formas de “resistencia” de las mujeres eran pre-

sentadas como pequeños o grandes logros frente a un sistema patriar-

cal que las oprimía y, sobre todo, como inspiradores antecedentes de 

las luchas por los derechos en el presente. Esta dicotomía de fracaso / 

éxito ha sido repensada en las últimas décadas, gracias al aporte de los 

estudios culturales y postcoloniales, de la historia de la sexualidad y de 

los estudios sobre masculinidades, con una mayor preocupación por los 

análisis estructurales de las relaciones de género y por la intersección 

entre etnicidad, clase y género (Poole, 1997). El énfasis se encuentra más 

bien en cuestionar las propias categorías sexogenéricas y la forma como 

estas surgen, cambian y se transforman en sociedades y tiempos deter-

minados. Y del mismo modo que prima un criterio interseccional en las 

formas distintas de dominación masculina de las mujeres, hay consenso 

en que la dominación se aplica también, en formas y grados distintos, 

a las masculinidades subordinadas (Connell, 2003). Sirvan como ejem-

plo de esta jerarquía entre masculinidades, las narrativas de fracaso 

alegadas por los naturalistas europeos de la Ilustración, que sostenían 

que la influencia del clima americano era tal, que hacía de los europeos 

nacidos y criados en el continente americano hombres de una virilidad 

disminuida, en comparación con aquellos que permanecían en Europa 

(Alegre, 2019a, 2019c). 

En los últimos años, la historiografía peruanista ha desarrollado una 

importante línea de investigación en los estudios sobre masculinidades 
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disidentes. Responde con esto a las situaciones de violencia estructu-

ral y discriminación que enfrenta la comunidad LGTBQ+ en el Perú y 

que han sido reconocidas por instituciones diversas, como Promsex, la 

Defensoría del Pueblo, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos 

y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como el princi-

pal problema que enfrentan las personas que se identifican con una 

orientación no heterosexual. Esta alta prevalencia de la violencia, en la 

que se estima que cerca del 88 % de las personas que se identifican con 

una orientación no heterosexual declaran haber sufrido al menos un 

episodio de violencia y discriminación en sus vidas, se ve acrecentada 

con índices alarmantes de ausencia de denuncias de la agresión, que de 

acuerdo con algunos estudios podría llegar a menos del 1 % (No Tengo 

Miedo, 2016) y que nos demuestra cómo la impunidad se convierte en el 

mecanismo perfecto para perpetuar la violencia.

Frente a esta dura realidad en el presente, interrogar al pasado nos 

permite cuestionar las bases de esta violencia estructural. La historia de 

la sexualidad en el Perú, sin embargo, sigue siendo predominantemente 

masculina en sus temáticas; aún centrada en las masculinidades disi-

dentes, lo que nos plantea interesantes retos metodológicos y de fuentes 

a futuro. Una primera aproximación en esta dirección es la importante 

producción sobre sodomía en el virreinato del Perú de Fernanda Molina, 

que principalmente analiza experiencias homoeróticas masculinas de 

los siglos XVI y XVII (2010, 2016, 2017, 2021). Sin embargo, Molina se cues-

tiona también acerca de los debates en torno a la sodomía femenina y 

en la dificultad de hallar fuentes para sustentar investigaciones al res-

pecto (2014). Las publicaciones de Molina se insertan en un largo debate 

historiográfico para la América Española sobre la relación entre sexuali-

dad, género y colonialismo, que incluye a Richard Trexler (1995), Federico 

Garza (2003), Christian Berco (2009), Zeb Tortorici (2016, 2018) y Pete Segal 

(2000, 2003, et al. 2020), entre otros. Giancarlo Mori (2020) se suma a las 

discusiones sobre sexualidad y poder, a partir de un caso de sodomía de 

fines del siglo XVI, al demostrar la instrumentalidad de la acusación por 

pecado nefando en contra de Manuel Barros de San Millán, presidente 

de la Audiencia de Quito, como un último recurso de sus enemigos polí-

ticos en Quito para neutralizarlo durante la crisis de la alcabala. 

La era de las independencias americanas representa también otro 

contexto histórico clave para el estudio de la relación entre masculini-

dades y poder, en este caso, en específico, vinculado a los procesos de 

formación nacional en América Latina. Magally Alegre investiga cómo las 
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masculinidades disidentes y las relaciones homoeróticas entre hombres 

son representadas en el proceso de formación nacional peruano como 

formas fallidas de masculinidad que se oponen a la gestación de valores 

ciudadanos (2019a, 2019b). Sus investigaciones forman parte del conjunto 

de estudios sobre masculinidades que abordan la compleja relación entre 

género y nacionalismo, y que analizan cómo las feminidades y mascu-

linidades hegemónicas forman parte esencial de los procesos de conso-

lidación de identidades nacionales, al mismo tiempo que reproducen la 

dominación masculina y se encargan de garantizar la exclusión, estigma-

tización e invisibilización de las disidencias sexuales (Irwin, 2003; Peluffo 

y Sánchez, 2010; Macías-González y Rubenstein, 2012; Rodríguez, 2020).

Pero es a partir de la segunda mitad del siglo XIX y las primeras déca-

das del XX, el periodo que reclama una investigación más exhaustiva 

sobre el estudio de las masculinidades y la historia de la sexualidad. 

La historia peruanista de la mujer y de género ha logrado proponer una 

comprensión muy significativa de cómo se forja una primera generación 

de mujeres ilustradas a fines del siglo XIX y luego una generación de 

mujeres feministas a inicios del siglo XX, que reinterpretan los mode-

los burgueses de femineidad y domesticidad que propone la cultura 

europea (y acaso la norteamericana) como referentes de la civilización 

y los adaptan a una propuesta higienista de educación femenina para la 

maternidad (Mannarelli, 1999, 2018; Denegri, 2004; Zegarra, 2016, 2017). 

La contraparte de este proceso, es decir, la consolidación de una masculi-

nidad hegemónica burguesa asociada con un ideario de ética del trabajo, 

de autoridad moral y material sobre la familia, y de la participación en la 

vida política y militar de la nación, aguarda aún su investigación exhaus-

tiva. Valga anotar que a este contexto se suma el de las primeras décadas 

del siglo XX, en el que el cuestionamiento social a las relaciones entre 

personas del mismo sexo empieza a estigmatizarse desde la medicina, 

la psiquiatría y la criminología. Mientras que aguarda su investigación 

para el caso peruano, la apropiación de la homo / heterosexualidad como 

paradigma de las identidades sexuales a partir de las primeras décadas 

del siglo XX ha sido estudiado para algunos contextos latinoamerica-

nos de manera extensa (Greene, 1999; Salessi, 2000; Macías-González y 

Rubenstein, 2012; Rodríguez, 2020, 2021). 

Un primer paso en esta dirección son los estudios de Juan Miguel 

Espinoza, Marcel Velázquez, Kurmi Soto y Paulo Drinot, siempre en 

diálogo con las investigaciones de María Emma Mannarelli (1999, 2001, 

2018). Espinoza analiza el modelo de civilidad promovido por la élite 
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modernizadora de la República Aristocrática a partir de estereotipos de 

género, femeninos y masculinos, en la revista ilustrada Variedades, de 

inicios del siglo XX (2019). Mientras que Velázquez se concentra en la 

representación literaria de Lorenzita y Juana la Marimacho, a partir de 

las narraciones de Manuel Atanasio Fuentes y Ricardo Palma, respectiva-

mente, para analizar el tránsito a una medicalización de la sexualidad en 

la intervención policial contra un grupo de “invertidos” a inicios del siglo 

XX (2019, 2020). En diálogo con Velázquez, el estudio de Kurmi Soto (2017) 

hace una lectura a partir de los distintos significados que evoca el cuerpo 

de Lorenzita, desde el asombro que causa su afeminación, hasta la triste 

fascinación médica que convoca la decadencia de un cuerpo enfermo. 

Drinot, a su vez, analiza la regulación del trabajo sexual y la creación 

del “Barrio Rojo” en Lima como parte de un contexto global de campañas 

antisífilis, entre mediados del siglo XIX y mediados del siglo XX (2020, 

2022). Desde una mirada global, la historia de la prostitución en el Perú, 

de Drinot, sienta las bases para los estudios sobre la consolidación del 

binomio hetero / homosexualidad en este mismo periodo. La homose-

xualidad forma parte de los argumentos reglamentaristas, en tanto jus-

tifica la regulación de la prostitución como mal menor que permitía a 

los “hombres satisfacer sus necesidades sexuales” y reducía el riesgo de 

“prácticas sexuales desviadas” (2022, p. 38). En ese sentido, los debates 

sobre la prostitución no solo constituyen el telón de fondo en la difusión 

del concepto médico y cultural de la homosexualidad, sino que son los 

mismos agentes de esta discusión (doctores, prostitutas y sus clientes 

varones, proxenetas, sacerdotes, oficiales de policía, feministas, anar-

quistas, periodistas anticlericales, funcionarios públicos, etc.) quienes 

participan en la apropiación del binomio hetero / homosexual. 

La segunda mitad del siglo XX resulta también poco explorada des-

de la historia de género y la historia de la sexualidad. Dos excepciones 

muy recientes son la publicación de Homogénesis, el libro de Joaquín 

Marreros sobre los inicios del Movimiento Homosexual de Lima (MOHL) 

(2022), y las investigaciones de Diego Galdo-González sobre las experien-

cias y prácticas maricas en Lima entre 1950 y 1970 (2022), en particular 

sobre el caso La Laguna (2023). Con una mirada global, Joaquín Marreros 

demuestra cómo la influencia de corrientes activistas, intelectuales y 

artísticas internacionales influyeron en la fundación del MOHL. A par-

tir del estudio de la prensa, publicaciones de la organización, material 

audiovisual y testimonios orales de los propios protagonistas, Marreros 

propone tres elementos clave en el desarrollo de la primera organización 



18 (35) 2023 ENERO-JUNIO • PP. 309-340 325

LAS BRECHAS DE GÉNERO EN LA HISTORIOGRAFÍA DEL PERÚ BICENTENARIO

18 (35) 2023 ENERO-JUNIO • PP. 309-340

por los derechos de las personas LGTBQ+ en el Perú de la década de los 

ochenta: el teatro como invitación a la acción social, la respuesta frente 

a la epidemia del VIH / Sida y la integración del feminismo lésbico en la 

organización. Por su parte, las investigaciones de Diego Galdo-González 

se centran en las décadas de los cincuenta a los setenta, por lo que abor-

dan un periodo histórico muy poco explorado en términos de estudios 

de género y sexualidad. Desde una perspectiva interseccional, Galdo-

González analiza las jerarquías establecidas a partir de etnicidad, clase 

y género en las prácticas y formas de sociabilidad maricas de la Lima 

de mediados de siglo XX, en dos importantes espacios de interacción: 

los del centro de Lima (2022) y los del famoso baile de “travestis” de La 

Laguna, celebrado en Barranco (Lima) en 1959 (2023).

Además de estas investigaciones recientes, aún hay importantes 

temas por investigar en la historia de la sexualidad en el Perú. Los estu-

dios sobre la historia de la sexualidad femenina, más allá de los aspec-

tos reproductivos y del trabajo sexual, en particular los estudios sobre 

relaciones entre mujeres, se encuentran infrarrepresentados en la lite-

ratura. Tres interesantes estudios que abordan un debate feminista de 

larga data: el de la cosificación de los cuerpos femeninos, son el estudio 

de Alicia del Águila que en Los velos y las pieles da cuenta por medio de 

un estudio del traje del proceso de aburguesamiento de las feminidades 

limeñas en la segunda mitad del siglo XIX (2003), el de Ilse de Ycaza sobre 

la construcción de la imagen del Perú a partir de los concursos de belleza 

en la segunda mitad del siglo XX (2020), y también ligado al poder sim-

bólico de los cuerpos femeninos, el estudio de Marcela Anicama sobre 

la pornografía como medio para transmitir contenidos políticos en la 

transición democrática a fines de la década de 1970 (2019). Además, se 

hace necesaria una narrativa de longue durée que integre la historia de la 

sexualidad en el Perú y la historia de género, como dos categorías indi-

solubles la una de la otra. No se puede entender la historia de género sin 

interrogar el pasado en términos de sexualidad, y viceversa, los estudios 

sobre las sexualidades del pasado no deben efectuarse desligados de la 

estructura de género en la que se desarrollan. Como tampoco es posible 

estudiar ambos, género y sexualidad, sin atender a contextos globales de 

circulación de ideas, comunidades y conjuntos sociales. Un claro ejem-

plo de ello son dos procesos clave en la historia de la sexualidad, a partir 

de la segunda mitad del siglo XIX, que ameritan más atención en la his-

toriografía peruanista: la medicalización de la sexualidad y la invención 

de la homo / heterosexualidad. Ambos procesos con una clara influencia 
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de comunidades científicas, gubernamentales, inmigrantes, religiosas, 

mediáticas y activistas transnacionales requieren ser estudiados en su 

contexto global. 

Para cerrar esta reflexión sobre la interacción entre poder, género y 

sexualidad en la historia del Perú, que incluye algunas propuestas de 

temas que ameritan ser abordados de manera prioritaria, se plantea a con-

tinuación un análisis preliminar sobre las brechas de género al interior 

de la disciplina histórica y su impacto en la creación de conocimiento.

Las brechas de género en la investigación 
histórica y algunas conclusiones
Las condiciones de creación del conocimiento histórico no son aún 

materia de investigación en el Perú. Quizá una reflexión como la pro-

puesta al cierre de este artículo sea más bien una invitación a investigar 

si las condiciones de docencia, investigación, ascenso laboral, gobernan-

za y responsabilidad social universitarias son equivalentes para hombres 

y mujeres en el país. La información que presentamos a continuación, 

lejos de ser concluyente, busca responder a la validez de la pregunta. A 

partir de la información oficial desplegada en las páginas web de algu-

nas instituciones clave (en la creación de conocimiento histórico en el 

Perú), proponemos un análisis preliminar que permita desarrollar una 

investigación de más largo aliento en el futuro. 

Comentamos sobre el grado de paridad en tres instituciones: 1) 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la universidad pública con 

la formación en historia más antigua del país, 2) Pontificia Universidad 

Católica del Perú, la universidad privada con la formación en historia 

más antigua del país, y 3) Registro Nacional Científico, Tecnológico y de 

Innovación Tecnológica (Renacyt), el registro nacional de investigadores. 

El Departamento Académico de Historia de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos registra a 28 académicos y académicas como pro-

fesores ordinarios (auxiliar, asociado, principal). Solo el 21  % de las y 

los profesores ordinarios son mujeres, lo que tiene un claro impacto 

en el acceso a la gobernanza y los cargos de representación universita-

ria (UNMSM, 2022). Por su parte, la sección de Historia de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú cuenta con 26 profesores y profesoras ordi-

narios, de los cuales el 38 % son mujeres. La disparidad se percibe en 

mayor grado en el porcentaje de mujeres que ocupan la categoría más 

alta del rango de profesora ordinaria, la de profesora principal, con solo 
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un 25 % de ellas. De nuevo, la brecha incide en el acceso a la gobernanza 

y a los cargos de representación universitaria (PUCP, 2022). 

Una revisión de la proporción de historiadoras e historiadores regis-

trados en el Renacyt no resulta sencilla. No solo no se considera en la 

plataforma una estadística de la proporción entre hombres y mujeres (lo 

que evidenciaría la desigualdad), sino que se presentan algunos proble-

mas de registro por área de investigación. Así, se registra bajo la categoría 

Disciplina OCDE: Historia a las investigadoras e investigadores que han 

obtenido un grado académico en Historia, pero también a quienes consig-

nan el término “historia” en el título de sus investigaciones, aun cuando 

se trate de otras aproximaciones disciplinarias. En ese sentido, el proceso 

de revisión para elaborar este artículo tuvo como paso previo la consulta 

manual de la formación en Historia de los investigadores e investigadoras 

registrados, para concluir que solo el 24 % del total de las y los investi-

gadores en Historia son mujeres (Renacyt, 2018, y Renacyt, 2021, N = 38). 

El reconocimiento como investigador o investigadora registrada en 

Renacyt supone una alta exigencia en la publicación en revistas indi-

zadas y medios académicos arbitrados por pares, por lo que cabe pre-

guntarse por las razones de una participación tan poco paritaria de las 

mujeres en este registro. Algunas explicaciones posibles incluyen la falta 

de incentivos para el registro (por falta de plazas docentes permanen-

tes que lo requieran, por ejemplo), estándares de clasificación que no 

se ajustan a los indicadores de reconocimiento en ciencias sociales y 

humanidades y que afectan de manera diferenciada a las mujeres, o sim-

plemente una menor producción académica por parte de mujeres acadé-

micas, una explicación que resulta difícil de asumir, pero que amerita 

una investigación exhaustiva. 

Las brechas de género en la academia peruana tienen un impacto 

en la creación de conocimiento histórico, al no promover la paridad en 

la composición de los departamentos académicos y, con ello, restringir 

a las mujeres el acceso a condiciones de investigación y de docencia. 

Así como en las disciplinas STEM se investiga y se proponen estrategias 

para promover la igualdad de género en la producción del conocimiento, 

así mismo en la investigación del pasado debemos ser conscientes de 

que la reproducción de formas de desigualdad conlleva un impacto que 

trasciende el mundo universitario para proyectarse en la sociedad en su 

conjunto. En resumen, se hace necesario un estudio en profundidad que 

analice las condiciones en las que mujeres y hombres realizan investi-

gación histórica en el Perú, y que considere los tiempos de dedicación 
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académica de ambos, la valoración de los temas académicos abordados 

por unas u otros, el tiempo de dedicación a labores de cuidado, el mayor 

o menor acceso a recursos para la investigación (fondos económicos, des-

carga, licencia docente, etc.), las formas de ascenso laboral y reconoci-

miento, y el acceso a los puestos de toma de decisiones y gobernanza 

académica. Una investigación de este tipo resulta clave en función de 

su capacidad de aportar a una comprensión de las narrativas históricas 

que se proponen en la actualidad al conjunto de la sociedad y que con 

frecuencia reproducen una visión masculinizada y heroica del pasado 

histórico, además de contribuir a la negación de la inequidad de género.

Podríamos realizar un balance sobre el éxito o el fracaso de la histo-

ria de género para contribuir a una discusión pública sobre las formas 

de desigualdad más acuciantes de nuestras sociedades contemporáneas, 

o sobre los retos asumidos por una historia de las mujeres feminista, o la 

distribución entre hombres y mujeres en la producción académica perua-

nista en materia de historia de género e historia de la sexualidad, así como 

sobre los esfuerzos para lograr cuerpos docentes paritarios y diversos. Sin 

embargo, un análisis desde esta postura nos llevaría a un resultado esen-

cialista o maniqueo que no aúna a la comprensión de complejas dinámi-

cas sociales. Por el contrario, la investigación histórica tiene la virtud de 

demostrar el cambio social en el tiempo, lo cual resulta en una notable 

ventaja frente a otras disciplinas en el estudio del género, si consideramos 

que una parte importante de la discusión pública se basa en la creencia de 

una inmutabilidad de los roles, estereotipos y relaciones de género en el 

tiempo. Contribuir a este debate, al demostrar las diferencias en tiempos y 

en sociedades diversas (aun cuando la dominación masculina suele ser la 

norma), es el principal aporte de la historia de género a la sociedad actual.
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