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El rol de la mujer en la ciencia, especialmente en STEM 
(Ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas; por sus 
siglas en inglés) ha avanzado dramáticamente a través de 
los años, a pesar de todos los obstáculos característicos 
de cada siglo 1. La estructura social había considerado 
a la mujer como cuidadora de la casa y de los niños, 
además de ser injustamente consideradas inferiores en 
términos de intelecto y empleo 2. Áreas como medici-
na y la naciente odontología, que en el siglo diecinueve 
estaban dominadas por hombres, albergan ahora en las 
aulas universitarias grupos igualitarios de estudiantes de 
ambos géneros. Aun cuando el progreso es evidente en 
cuanto al acceso a la formación profesional, el camino 
desde el egreso hacia la obtención de puestos de respon-
sabilidad mayor, o toma de decisiones, sigue siendo des-
igual para las mujeres egresadas de carreras de ciencias 
de la salud.

La enseñanza de la odontología en el Perú nace en el 
año 1860, siendo Felicita Balbuena la primera ciruja-
na-dentista en nuestro país tras graduarse de la Univer-
sidad Nacional Mayor de San Marcos en 1892. Desde 
entonces, la participación de la mujer en la odontologia 
peruana ha crecido de forma sostenida. En la actualidad, 
el porcentaje de mujeres estudiando posgrados y segun-
das especialidades es cada vez mayor, lo que ha dado 
origen a un creciente interés en investigación en ciencias 

odontológicas. Por ejemplo, un estudio realizado en Es-
tados Unidos a través de encuestas tomadas entre 1994 y 
2015, revelo que el 54% de los graduados de programas 
de doctorado eran mujeres, quienes con mayor frecuen-
cia realizaron estudios de posgrado en investigación a 
comparación con los hombres 3. Aunque no hay datos 
en nuestro país acerca del número de mujeres dentistas 
peruanas con grado de magister o doctor en ciencias en 
nuestra profesión que estén activamente involucradas en 
investigación, la autora de este editorial ha notado que 
-interesantemente- en las últimas dos décadas son más 
las mujeres que han tomado la decisión de continuar sus 
estudios de maestría y/o doctorado en odontología en 
el extranjero a comparación de los hombres. Dado que 
esta observación es a titulo personal y pueda ser erró-
nea, la ausencia de datos abre la posibilidad de realizar 
futuros estudios relacionando el nivel académico, pro-
ducción científica y desarrollo profesional en las mujeres 
dentistas peruanas.

El panorama de las dentistas-científicas en el Perú es 
ciertamente desafiante. Al finalizar los estudios de pos-
grado, especialmente a nivel doctoral, surge la incerti-
dumbre de encontrar una posición académica o en la 
industria donde poder aplicar los conocimientos adqui-
ridos. Realizar investigación básica o clínica fuera de la 
universidad no es factible en nuestro medio, por lo que 
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las dentistas-científicas que desean volver al país deben 
aceptar la realidad de trabajar como docentes por horas, 
hasta poder incorporarse en una universidad pública o 
privada como docentes titulares. La ausencia de plazas 
docentes en un sistema educativo afectado por tintes 
políticos en universidades públicas, o la precariedad de 
los contratos en instituciones privadas, afectan la con-
tinuidad de sus líneas de investigación. Por otro lado, 
aquellas ya establecidas en el país, deben esperar la aper-
tura de fondos concursables que les permitan desarrollar 
sus propios grupos de investigación. Lamentablemente, 
estos fondos concursables son insuficientes para poder 
cubrir los gastos de proyectos de investigación con ma-
yor complejidad, y por lo tanto las investigadoras de 
Facultades de Odontología deben recurrir a colabora-
dores externos para poder llevarlos a cabo. Es debido a 
esta dinámica que –a manera de ejemplo- hasta la fecha 
no se ha logrado constituir laboratorios de investigación 
en ciencias odontológicas (básicas o traslacionales) que 
puedan albergar docentes investigadores a tiempo com-
pleto y en donde puedan formarse recursos humanos 
competentes en esas áreas de estudio. Sin embargo, y 
aun bajo estas condiciones, es loable que en los últi-
mos años el crecimiento de la producción científica en 
odontología haya sido impulsado por mujeres, quienes, 
además de liderar o formar activamente parte de grupos 
de investigación, son las principales promotoras en las 
asociaciones estudiantiles a nivel de pregrado (socieda-
des científicas de estudiantes de odontología) o activida-
des de voluntariado en ciencias odontológicas (journal 
clubs, clubes de ciencia).

Para lograr grandes cambios es importante empezar por 
lo pequeño. Ante este escenario es necesario promover 
una cultura de sororidad entre mujeres en odontología, 
identificando a aquellas que muestran especial interés en 
investigacion desde el pregrado. Las alumnas de odonto-
logía que son apoyadas a través de sistemas de mentorías 
personalizadas tienen mayores posibilidades de desarro-
llarse en sus respectivas áreas de interés académico, sea 
clínica o básica 4. Al establecer redes de contactos profe-
sionales, pueden acceder a programas de entrenamiento 
clínico, pasantías en investigación, o incluso a becas de 
posgrado en el extranjero que les permitirán desarro-
llarse a nivel académico y personal. Simultaneamente, 
es también importante incentivar la participación de 
dentistas-científicas peruanas ya establecidas en comités 
editoriales en revistas odontológicas locales o interna-
cionales. Un estudio reciente ha mostrado que, en la 
investigación odontológica, las mujeres alcanzan pues-
tos editoriales con menor frecuencia que los hombres, 
sugiriendo que existen barreras para el progreso en los 
procesos de publicación en odontología 5. Esto último 
es importante, ya que al conocer los procesos editoriales 
se refuerza la experiencia académica, y se amplía el crite-
rio científico en el área de especialización.

Si bien es evidente el crecimiento de las mujeres dentis-
tas generando conocimiento científico en odontología, 
el camino es aún largo y desafiante para las nuevas gene-
raciones. Los avances logrados son alentadores, y en este 
camino, se necesitan esfuerzos mayores para aumentar y 

mantener la igualdad entre hombres y mujeres en todos 
los campos de investigación. Asimismo, el balance entre 
trabajo y vida personal es sumamente importante y es 
considerado como el mayor reto de toda mujer en cien-
cia. Por ello, el concepto de sororidad debe tomar mayor 
presencia. Grupos de mujeres en ciencias odontológicas 
tal como el “Women in Science Network” de la Asocia-
ción Internacional para la Investigación Odontológica 
(IADR) podrían también formarse en nuestro país y así 
potenciar la presencia y motivación de la mujer dentista 
en la investigación odontológica, quienes, sin duda, han 
sido piezas claves para que la producción científica de 
nuestro país se esté posicionando favorablemente en la 
región. 
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