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ABSTRACT

This article presents a bibliometric analysis of the scientific production about women entrepreneurs in 
conflict zones, to identify trends, gaps, and areas of opportunity in research on this topic. Through a 
methodological approach based on seven dimensions and a continuous disaggregation process, the evolution 
of the field and its impact in contexts affected by violence were examined. The results showed a significant 
growth in academic production during the last decade, with an interdisciplinary approach that integrates 
gender, economic, and human rights perspectives. International collaboration networks were identified, as 
well as the predominance of topics such as economic empowerment, gender violence, and resilience in post-
conflict contexts. However, gaps were observed in the representation and practical application of academic 
findings in public policies. The study presents lines to strengthen research, foster global collaboration, 
generate new knowledge, and base concrete actions that promote female entrepreneurship as a tool for 
social transformation in conflict zones.

Keywords: Female Entrepreneurship; Conflict Zones; Bibliometric Analysis; Gender and Development; Public 
Policies.

RESUMEN

Este artículo presenta un análisis bibliométrico de la producción científica en torno a las mujeres 
emprendedoras en zonas de conflicto, con el objetivo de identificar tendencias, vacíos y áreas de oportunidad 
en la investigación sobre este tema. A través de un enfoque metodológico basado en siete dimensiones y un 
proceso continuo de desagregación, se examinó la evolución del campo y su impacto en contextos afectados 
por la violencia. Los resultados evidenciaron un crecimiento significativo en la producción académica durante 
la última década, con un enfoque interdisciplinario que integra perspectivas de género, economía y derechos 
humanos. Se identificaron redes de colaboración internacional, así como la predominancia de temas como 
el empoderamiento económico, la violencia de género y la resiliencia en contextos de posconflicto. Sin 
embargo, se observaron brechas en la representación y en la aplicación práctica de los hallazgos académicos 
en políticas públicas. El estudio presenta líneas para fortalecer la investigación, fomentar la colaboración 
global, generar nuevo conocimiento y fundamentar acciones concretas que promuevan el emprendimiento 
femenino como herramienta de transformación social en zonas de conflicto.

Palabras clave: Emprendimiento Femenino; Zonas de Conflicto; Análisis Bibliométrico; Género y Desarrollo; 
Políticas Públicas.
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INTRODUCCIÓN
El emprendimiento femenino ha emergido como un tema de creciente interés en las últimas décadas, no 

solo por su potencial para impulsar el desarrollo económico, sino también por su capacidad para transformar 
realidades sociales en contextos adversos.(1,2,3) En particular, las mujeres que emprenden en zonas de conflicto 
enfrentan desafíos únicos, derivados de la intersección entre la violencia estructural, la desigualdad de género 
y la falta de oportunidades económicas. Estas circunstancias han llevado a que el estudio de este fenómeno 
adquiera una relevancia especial, tanto para la academia como para las políticas públicas, al representar una 
vía para promover la autonomía económica, la resiliencia y la reconstrucción del tejido social en escenarios de 
posconflicto.

A nivel global, la literatura sobre emprendimiento femenino ha crecido de manera significativa, abordando 
temas como las barreras de acceso a recursos financieros y tecnológicos,(4,5) las redes de apoyo y las experiencias 
insuficientes,(6,7) así como el impacto de las políticas públicas en la consolidación de iniciativas lideradas por 
mujeres.(8,9) Sin embargo, cuando este fenómeno se analiza en contextos de conflicto armado, la complejidad 
aumenta considerablemente.(10,11) 

Las mujeres en estas zonas no solo deben sortear los obstáculos tradicionales asociados al emprendimiento, 
sino que también enfrentan riesgos específicos, como la violencia de género y su impacto en la salud mental 
y reproductiva,(12,13) el desplazamiento forzado y sus consecuencias,(14) la exposición a violencia solapada e 
inequidades en las relaciones de poder,(15) la violación de sus derechos fundamentales,(16) así como la desintegración 
de sus comunidades.(17) Estas particularidades han motivado un creciente cuerpo de investigación que busca 
comprender cómo las mujeres logran emprender en medio de la adversidad y qué factores contribuyen a su 
éxito o fracaso.

En Colombia, este tema adquiere una dimensión adicional debido al prolongado conflicto armado que ha 
marcado la historia reciente del país y las diversas formas de violencia que han quedado solapadas en este 
escenario.(18,19)  En este sentido, el país se ha convertido en un referente para estudiar el emprendimiento 
femenino en zonas de conflicto, no solo por la magnitud del fenómeno, sino también por los esfuerzos realizados 
en materia de políticas públicas y programas de apoyo a las mujeres víctimas de la violencia. Sin embargo, a 
pesar de los avances, persisten vacíos en la comprensión de cómo estas iniciativas se desarrollan en la práctica 
y qué impacto real tienen en la vida de las mujeres y sus comunidades.(20,21,22)

En atención a la problematización realizad, este artículo busca contribuir a representar la intersección 
entre campo de estudio mediante un análisis de la producción científica en torno a las mujeres emprendedoras 
en zonas de conflicto. Para ello, se concibió un enfoque bibliométrico encaminado a explorar las tendencias, 
los enfoques teóricos y las áreas de interés que han dominado la investigación en este ámbito. Al hacerlo, se 
ofrece una visión de los logros alcanzados, de los desafíos pendientes y de las líneas futuras. Esta racionalidad 
busca consolidar las bases para acciones que promuevan el emprendimiento femenino como una herramienta 
de transformación social en contextos afectados por la violencia, desde un marco conceptual integrador.

MÉTODO
El análisis de la producción científica en torno a las mujeres emprendedoras en zonas de conflicto se sustentó 

en una metodología basada en la combinación del enfoque bibliométrico y técnicas cienciométricas. Este diseño 
permitió identificar, cuantificar y analizar las tendencias, patrones y vacíos en la literatura académica sobre el 
tema.(23,24) Esta racionalidad metodológica se adoptó debido a los escasos resultados obtenidos con estrategias 
integradoras de búsqueda, las cuales arrojaron muestras pequeñas y poco representativas. 

En consecuencia, se generó una propuesta dirigida a resolver esta falencia, caracterizada por la selección 
de indicadores y la ejecución de dos búsquedas en paralelo durante la primera fase (tabla 1). Posteriormente, 
se analizaron por separado cada uno de los corpus de datos, con el fin de extraer las principales tendencias en 
cada uno. Finalmente, se integraron los datos en función de los indicadores que se presentan seguidamente.

Tabla 1. Estrategias para la recopilación de datos en la fase 1

Estrategia 1 Estrategia 2

TITLE-ABS-KEY ( female  AND  
entrepreneurship )  AND  PUBYEAR  
>  2003  AND  PUBYEAR  <  2025

( TITLE-ABS-KEY ( armed  AND 
conflict )  AND  TITLE-ABS-KEY ( 
women ) )  AND  PUBYEAR  >  2003  
AND  PUBYEAR  <  2025

La recopilación de datos se realizó en la base de Scopus, mediante la aplicación de filtros temporales (2004-
2024) y de impacto para asegurar una cobertura histórica amplia y la relevancia de los resultados. Los datos 
obtenidos fueron procesados y analizados mediante las herramientas VOSviewer, Excel y Scopus tools, lo que 
permitió visualizar las redes de colaboración, las tendencias temáticas y los patrones de citación.
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Entonces, la metodología quedó estructurada en torno a siete dimensiones clave, cada una de las cuales fue 
operacionalizada mediante indicadores específicos. Además, se diseñó un programa fuerte de triangulación que 
permitió contrastar los resultados finales con respecto a estudios seminales, documentos no indexados en Scopus 
y otras fuentes relevantes. A continuación, se detallan las dimensiones y los indicadores utilizados (tabla 2).

Tabla 2. Dimensiones e indicadores de análisis
Dimensión Indicador de análisis Criterios y objetivo
Número de publicaciones 
(absolutos)

Total de documentos.
Crecimiento temporal de la 
investigación.
Tendencias según contextos 
geográficos.

Cuantificar el volumen de 
producción científica sobre 
el tema.

Distribución de 
citaciones

Distribución de citaciones.
Estudios más influyentes en el 
campo.
Proyección de crecimiento.

Evaluar el impacto de las 
publicaciones.

Principales áreas de 
relación disciplinar

Áreas temáticas.
Enfoques interdisciplinarios 
más recurrentes.

Explorar las disciplinas que 
han contribuido a ambas 
líneas de estudio. 

Principales fuentes Reputación, factor de impacto 
y cobertura temática.

Identificar las revistas, 
editoriales y plataformas 
académicas.

Co-autoría entre países Redes de colaboración.
Países líderes.

Evaluar el grado de 
colaboración internacional.

Palabras clave Conceptos y temas centrales. Analizar las palabras clave 
y áreas temáticas.

Principales líneas de 
investigación

Identificación de temas 
recurrentes.
Enfoques metodológicos
evolución temporal.

Analizar las líneas de 
investigación más activas y 
emergentes.

Por último, se incorporó un enfoque de análisis temático dirigido exclusivamente a las problemáticas, tópicos 
y tendencias relacionadas con la producción científica en Colombia. Esta dirección facilitó la exploración de la 
intersección entre género y conflicto desde la perspectiva de la producción científica, pero también permitió 
generar una representación más clara de la expresión de estas tendencias a nivel de líneas y preocupaciones 
investigativas. 

RESULTADOS
El primer hallazgo relevante en términos de producción y visibilidad fue la escasez de estudios dirigidos 

específicamente a la intersección entre emprendimiento femenino y conflicto. A pesar de la introducción de 
múltiples estrategias de búsquedas y combinación de palabras clave, se pudo comprobar que no existe un 
campo de forma propia, sino que existían posibles puntos en común, más no una producción organizada y 
factible de delimitar.

Una vez confirmado este resultado, se prosiguió al diseño del estudio, tal y como se explicó en la sección 
previa, de ahí que se realizara un esfuerzo analítico encaminado a identificar, explorar y sintetizar las principales 
tendencias, con un enfoque de lo particular a lo general inicialmente, para luego examinar la dialéctica de la 
relación entre emprendimiento femenino y los conflictos armados, de forma puntual el efecto de los segundos 
sobre los primeros.

Con respecto al primer indicador, es vital señalar que tanto los estudios sobre emprendimiento femenino 
como sobre el impacto de los conflictos armados sobre las mujeres mostraron periodos de auge y decrecimiento, 
siendo el primer campo el de mayor tamaño (figura 1). De forma similar, el estudio sobre el emprendimiento 
femenino fue más estable en comparación con el estudio del impacto sobre las mujeres, pues el primero solo 
experimentó decrecimiento en producción absoluta en 2007 y 2011, mientras que el segundo lo hizo en tres 
ocasiones (2005, 2008 y 2012).

En términos tendenciales, los estudios sobre emprendimiento femenino comenzaron a experimentar un 
incremento exponencial a partir de 2017, lo que podría estar influenciado por una mayor exploración de 
las temáticas relacionadas con los pequeños negocios y su impacto en el desarrollo social y el crecimiento 
económico. Por su parte, los estudios sobre impacto del conflicto en la mujer también experimentaron un 
incremento exponencial, si bien el índice fue menor en comparación, pues el campo “emprendimiento” ha 
crecido a una tasa mucho más rápida (20,95 %) con respecto al campo “conflicto” (11,64 %). 
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Figura 1. Evolución de las tendencias de publicación

Asimismo, el análisis de la literatura y la triangulación mostraron un mayor interés por la correlación entre 
ambos constructos a partir de 2023, con estudios dirigidos a lograr una mejor comprensión de los retos de los 
ecosistemas femeninos de emprendimiento,(25) la resiliencia ante múltiples fenómenos,(26) el emprendimiento 
en contextos de migración,(27,28) el análisis retrospectivo, entre otros. En cuanto a contextualización histórica, 
los conflictos armados en Medio Oriente, África y Europa Oriental, así como el impacto de la Covid-19 en la 
geopolítica mundial, podrían explicar el auge del interés por mecanismos de resiliencia económica, mientras 
que las cada vez más frecuentes campañas asociadas a los ODS 16 y 5 brindan un marco para comprender el 
énfasis en el enfoque de género en los estudios sobre conflictos armados.

En cuanto a la distribución geográfica y los países de mayor producción, Estados Unidos y el Reino Unido 
lideraron ambos campos en cuanto a producción total, hecho probablemente relacionado con la colaboración y 
financiamiento que las instituciones de la educación superior, ONGs y gobiernos de ambas naciones invirtieron 
en estos estudios (figura 2). Además, esta producción puede estar directamente relacionada con la implicación 
de ambos países, especialmente Estados Unidos, en conflictos armados a lo largo de los últimos veinte años, 
incluso más si se analizan los patrones de publicación científica en periodos precedentes.

Figura 2. Países más productivos por campo de estudios
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En el caso de Colombia, de forma anticipada apareció entre los cinco primeros en cuanto a estudios sobre 
los efectos del conflicto en la mujer, lo cual estuvo provocado por el conflicto de larga duración que afectó 
al país.(29) En cambio, en los estudios sobre emprendimiento femenino, ocupó el puesto 24 a nivel mundial, 
con un total de 32 documentos. Sin embargo, la búsqueda auxiliar permitió observar un renovado interés en 
el emprendimiento femenino en el contexto del postacuerdo y el análisis de los factores que condicionan la 
actividad emprendedora de la mujer colombiana.(30) Especialmente se destacó lo relacionado con el efecto del 
conflicto en el bienestar psicosocial,(31) los procesos de justicia transicional,(30) las situaciones de informalidad,(32) 
y la construcción de nuevos modelos de negocios.(33)

En cuanto a la dimensión de citaciones e impacto, la comparación mostró un estado similar en relación a 
los análisis previos (tabla 3). Como se puede observar, además de una mayor producción en términos totales, 
los estudios sobre emprendimiento femenino han recibido una mayor atención en cuanto a citaciones, con casi 
tres veces más en citas totales y casi el doble en el índice h.

Tabla 3. Comparación entre los indicadores de citación e impacto

Indicador Emprendimiento 
femenino

Impacto del 
conflicto

Total de documentos citados 2733 1231

Citaciones 71306 25572

H-index 115 61

En lo concerniente al impacto y relevancia, es remarcable el hecho de que, en 2004, aunque ambos 
eran campos pequeños, los estudios sobre el emprendimiento femenino apenas visibles, con solo una cita, 
mientras que aquellos sobre impacto del conflicto recibieron 11 (figura 3). A partir de este punto, el primer 
campo ha experimentado un crecimiento exponencial, en cambio, el segundo es calificable de estable a 
pesar del incremento en cuanto número totales. De hecho, a partir de 2010, el impacto de los estudios sobre 
emprendimiento supera significativamente al de las investigaciones sobre conflicto en términos de volumen 
acumulado, lo que refuerza la idea de que el emprendimiento femenino se ha convertido en un tema más 
prominente. Esta aseveración debe ser entendida en función del proceso de desagregación realizado y por 
tanto se recomienda profundizar en la misma en futuros estudios.

Figura 3. Distribución de citaciones

No obstante, sí resulta necesario comparar los índices de crecimiento, pues en estos se observa con claridad 
la disparidad entre ambos campos (tabla 4). Además, el cálculo de la proyección y la triangulación de fuentes 
muestra que esta tendencia debe mantenerse hasta 2023, incluso si se considera la inclinación reciente hacia 
la intersección entre los constructos (tabla 5). A partir de estos hallazgos, se reforzó la idea de que es vital 
profundizar en la intersección, tanto en contextos específicos como a nivel gnoseológico, debido a las falencias 
probables en cuanto a marcos conceptuales y teóricos para la integración de ambos constructos. 
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Tabla 4. Comparación entre los índices de crecimiento

Año Emprendimiento 
(Valor)

Índice de crecimiento 
(Emprendimiento)

Conflicto 
(Valor)

Índice de crecimiento 
(Conflicto)

2004 1 1 11 1,00

2005 7 7 29 2,64

2006 40 40 54 4,91

2007 79 79 60 5,45

2008 140 140 105 9,55

2009 287 287 163 14,82

2010 473 473 184 16,73

2011 545 545 236 21,45

2012 840 840 328 29,82

2013 991 991 418 38,00

2014 1375 1 375 498 45,27

2015 1714 1 714 699 63,55

2016 2279 2 279 819 74,45

2017 3003 3 003 1010 91,82

2018 3585 3 585 1237 112,45

2019 4511 4 511 1668 151,64

2020 5545 5 545 2478 225,27

2021 7153 7 153 3442 312,91

2022 9153 9 153 3517 319,73

2023 11056 11 056 3638 330,73

2024 14471 14 471 4401 400,09

 
Tabla 5. Proyección los índices de crecimiento

Año Emprendimiento (Proyección) Conflicto (Proyección)

2024 14,471 4,401

2025 18,394 5,079

2026 23,374 5,861

2027 29,707 6,763

2028 37,758 7,804

2029 47,993 9,006

2030 61,000 10,393

Bajo la mediación de estas consideraciones, se analizaron inicialmente los temas coincidentes y las 
preocupaciones trabajadas en los estudios más relevantes de ambos casos, para lo cual se utilizaron los filtros 
Cited by (highest) y Date (newest) en el citation overview de Scopus. Como resultado de este procedimiento, se 
establecieron como temas comunes la identidad de género, la desigualdad de género, el impacto sobre la salud 
de los estresores ambientales,(34) la importancia de las políticas públicas,(35,36,37) la violencia estructural contra 
la mujer,(38,39) la violencia sexual contra la mujer,(40,41,42) las expresiones de la violencia basada en género,(43,44) 

entre otras. Esta primera aproximación sirvió de guía para los análisis e interpretaciones realizados en las 
dimensiones ulteriores.

El análisis de las fuentes más prominentes mostró que, aunque existen fuentes sólidas en ambas 
áreas temáticas, hay una desconexión entre los estudios sobre el impacto del conflicto y aquellos sobre 
emprendimiento femenino. Además, se comprobó una marcada inclinación hacia fuentes disciplinares en el 
estudio del emprendimiento y un abanico más amplio en temáticas en lo referido a conflicto y mujer, si bien se 
limita, están más concentradas en Medicina y Ciencias Sociales. 

A partir de estos hallazgos se unificaron esta dimensión y la precedente, lo que facilitó la determinación 
de los enfoques disciplinares más recurrentes, como se puede observar en la figura 4. Aunque la exploración 
de los documentos seminales y actuales ya había revelado temas en común, no se observaron revistas que 
abordaran explícitamente la intersección entre mujeres emprendedoras y zonas de conflicto, siendo Plos One, 
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un reconocido mega journal, la única coincidencia. Estos resultados, aunados a la presencia de área coincidentes 
como la Psicología, las finanzas, las ciencias ambientales y las ciencias de la salud, refuerzan la noción de que 
es posible construir puentes interdisciplinares y desarrollar marcos conceptuales conjuntos.

Figura 4. Áreas de conocimiento por campo

Las revistas sobre el impacto del conflicto mostraron como tendencia un H-Index más bajo (24-44) en 
comparación con las de emprendimiento femenino (30-167) (tabla 6). Esto indica que el campo del 
emprendimiento femenino tiene una mayor consolidación y visibilidad en la literatura científica, aspecto que 
confirma los análisis previamente realizados sobre distribución de las citas y número total de documentos.
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Tabla 6. Reputación, factor de impacto y cobertura temática de las principales fuentes

Fuente (impacto 
del conflicto) Datos Fuente (emprendimiento 

femenino) Datos

Conflict And 
Health

37. H-Index 44. Q1.
Medicine
Public Health, Environmental 
and Occupational Health
Social Sciences
Health (social science)

International Journal of 
Gender And Entrepreneurship

128. H-Index 45. Q1-Q2.
Business, Management and Accounting
Business and International Management
Economics, Econometrics and Finance
Economics and Econometrics
Social Sciences
Gender Studies

International 
Feminist Journal 
of Politics

25. H-Index 57. Q1-Q2.
Arts and Humanities
Arts and Humanities 
(miscellaneous)
Social Sciences
Gender Studies
Political Science and 
International Relations
Sociology and Political Science

International Journal of 
Entrepreneurship And Small 
Business

69. H-Index 46. Q3.
Business, Management and Accounting
Business and International Management
Economics, Econometrics and Finance
Economics and Econometrics

Women S Studies 
International 
Forum

16. H-Index 71. Q2-Q1.
Social Sciences
Development
Education
Gender Studies
Law
Sociology and Political Science

Small Business Economics 56. H-Index 167. Q1.
Business, Management and Accounting
Business, Management and Accounting 
(miscellaneous)
Economics, Econometrics and Finance
Economics and Econometrics

Plos One 16. H-Index 435. Q1.
Multidisciplinary

Journal Of Developmental 
Entrepreneurship

50. H-Index 32. Q3.
Business, Management and Accounting
Business and International Management
Strategy and Management
Economics, Econometrics and Finance
Economics and Econometrics

Lancet 16 Plos One 44. 16. H-Index 435. Q1.
Multidisciplinary

Journal Of 
International 
Women S Studies

16. H-Index 30. Q3.
Social Sciences
Gender Studies

International Journal of 
Entrepreneurial Behaviour 
And Research

42. H-Index 91. Q1.
Business, Management and Accounting
Business and International Management
Business, Management and Accounting 
(miscellaneous)

International 
Review Of The 
Red Cross

15. H-Index 43. Q2.
Social Sciences
Law
Sociology and Political Science

Sustainability Switzerland 38. H-Index 169 Q2.
Computer Science
Computer Networks and Communications
Hardware and Architecture
Energy
Energy Engineering and Power Technology
Renewable Energy, Sustainability and the 
Environment
Environmental Science
Environmental Science (miscellaneous)
Management, Monitoring, Policy and Law
Social Sciences
Geography, Planning and Development 

Social Science And 
Medicine

14. H-Index 283. Q1.
Arts and Humanities
History and Philosophy of 
Science
Medicine
Medicine (miscellaneous)
Social Sciences
Health (social science)

Gender In Management 38. H-Index 66. Q1.
Business, Management and Accounting
Business, Management and Accounting 
(miscellaneous)
Social Sciences
Gender Studies

Medicine Conflict 
And Survival

11. H-Index 24. Q3.
Medicine
Pathology and Forensic Medicine

Journal of Small Business And 
Enterprise Development

32. H-Index 86. Q1-Q2.
Business, Management and Accounting
Business, Management and Accounting 
(miscellaneous)
Strategy and Management
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BMC Pregnancy 
And Childbirth

11. H-Index 114. Q1.
Medicine
Obstetrics and Gynecology

Journal of Entrepreneurship 
In Emerging Economies

31. H-Index 32. Q2-Q1.
Business, Management and Accounting
Business and International Management
Marketing
Strategy and Management
Economics, Econometrics and Finance
Economics, Econometrics and Finance 
(miscellaneous)

Figura 5. Redes de colaboración
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En cuanto a co-autoría entre países, los punteros en producción aparecieron como líderes en las redes de 
colaboración, principalmente Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Alemania, Canadá y España. En el caso de 
los estudios sobre conflicto, Colombia destaca como nodo central de un clúster que incluye a España, Rusia y 
Etiopía, entre otros, hecho condicionado por la larga duración del conflicto histórico colombiano y los numerosos 
esfuerzos por estudiar y visibilizar los fenómenos a este asociados (figura 5). Por su parte, la colaboración en el 
campo del emprendimiento femenino mostró a Estados Unidos y a China como nodos fundamentales, siendo el 
primero el de posición central y mayor fuerza de enlace.

Además, la evolución de estas colaboraciones mostró una dirección hacia contextos en vía de desarrollo, 
conflictos, crisis humanitarias y demandas de dinamización socioeconómica (figura 6). En ambos mapas de 
superposición, Colombia destacó como contexto emergente y se confirmaron sus relaciones académicas y 
científicas crecientes con países como España, México, Italia, Chile y Francia.

Figura 6. Evolución de las redes de colaboración
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El análisis de las palabras clave develó que, en el campo del impacto del conflicto sobre las mujeres, el 
término más frecuente fue war (376 ocurrencias, 6894 fuerza de enlace), confirmando la centralidad del 
conflicto y la guerra en la literatura analizada. Además, resaltaron sexual violence (144 ocurrencias, 2160 fuerza 
de enlace) y mental health (75 ocurrencias, 1656 fuerza de enlace), dos categorías ampliamente estudiadas por 
su relación con el bienestar de las mujeres, sus familia, organizaciones y comunidades. 

En la disposición de red, el término female no mostró relaciones significativas con otros nodos relevantes 
dentro de su clúster, pero sí asociación a otros nodos y clústeres importantes (figura 7). En cuanto a las relaciones 
temáticas, destacaron género y violencia (gender-based violence, intimate partner violence); salud mental 
y trauma (mental health, posttraumatic stress disorder (PTSD), psychological distress); salud reproductiva 
y materna (reproductive health, maternal health, pregnancy). Además, es crucial señalar que las palabras 
clave gender-based violence, sexual violence e intimate partner violence están fuertemente relacionadas con 
términos como war, armed conflict y post-conflict, lo que patenta que la violencia de género ha sido un tema 
central en los estudios sobre conflictos armados en los últimos 20 años.

Figura 7. Red de palabras clave (armed conflict AND women)

Figura 8. Evolución de palabras clave (armed conflict AND women)
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En cuanto a líneas emergentes y temas menos explorados, se apreció la presencia de términos con escasa 
frecuencia, pero alta relevancia, entre los cuales resaltan gender justice, peace agreement y human security. 
Estos términos, a pesar de su importancia y visibilidad en la literatura internacional, en este campo específico 
aparecen poco trabajados. Por otro lado, emergieron temáticas relacionadas con la COVID-19, el cambio 
climático, los estudios epidemiológicos y análisis de contextos específicos.(45,46,47)

Por otro lado, el análisis de las palabras clave en los estudios sobre emprendimiento femenino mostró como 
términos más relevantes una combinación de categorías asociadas al emprendimiento, el género y la mujer 
(figura 9). Sin embargo, el análisis de los clústeres también develó tendencias relacionadas con el estudio del 
emprendimiento femenino en distintas etapas del ciclo vital, los soportes educativos y sociales que median 
entre la intención de emprendimiento y el éxito de las iniciativas, los factores de riesgo y la salud mental, así 
como el impacto del emprendimiento femenino en los diferentes contextos.

Figura 9. Red de palabras clave (female entrepreneurship)

De hecho, el examen de los términos y líneas emergentes mostró una considerable aproximación a cuestiones 
relacionadas con el enfoque de género, lo que permite suponer una creciente consciencia sobre los factores 
asociados a este que condicionan el emprendimiento más allá de las cuestiones económicas y financieras. 
De forma específica, se encontraron cuatro grandes líneas, las cuales pueden ser consultadas en la tabla 7 y 
contrastadas en la figura 10.

Tabla 7. Temas emergentes y áreas de interés

Línea Términos Datos del análisis

Género y emprendimiento gender equality
gender inequality
gender gap
gender roles

(45 ocurrencias, 129 fuerza de enlace)
(33 ocurrencias, 206 fuerza de enlace)
(46 ocurrencias, 118 fuerza de enlace)
(9 ocurrencias, 27 fuerza de enlace)

Empoderamiento femenino empowerment
women empowerment
female empowerment

(78 ocurrencias, 807 fuerza de enlace)
(29 ocurrencias, 132 fuerza de enlace)
(18 ocurrencias, 64 fuerza de enlace)

Emprendimiento femenino en 
contextos específicos

developing countries
rural entrepreneurship
social entrepreneurship

(51 ocurrencias, 296 fuerza de enlace)
(10 ocurrencias, 54 fuerza de enlace)
(76 ocurrencias, 379 fuerza de enlace)

Barreras y desafíos barriers
discrimination
challenges

(21 ocurrencias, 75 fuerza de enlace)
(14 ocurrencias, 54 fuerza de enlace)
(32 ocurrencias, 106 fuerza de enlace)
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Figura 10. Evolución de palabras clave (female entrepreneurship)

Por ultima, es vital señalar que en los términos menos explorados aparecieron categorías como gender justice, 
que no apareció en los datos, pero es una línea crítica en los contextos de conflicto y vulnerabilidad femenina, 
a la vez que se enlaza con los estudios sobre equidad, de acuerdo con la literatura consultada.(48,49,50,51) Además, 
se trianguló la necesidad de avanzar hacia los estudios de transformación digital e integración de tecnologías 
en los emprendimientos femeninos y en la capacitación de las mujeres emprendedoras, la discusión sobre los 
aspectos propios del desarrollo sostenible y su relación con la sostenibilidad de los emprendimientos, así como 
el respaldo político-legal en todos los niveles socioeducativos.(52, 53,54,55)

Para finalizar el análisis de las dimensiones e indicadores, se construyó una matriz mixta, sustentada en los 
datos cuantitativos provenientes de ambos strands, las valoraciones realizadas a partir de la triangulación y la 
exploración cualitativa de las principales fuentes recabadas. En la tabla 8 se pueden consultar las seis líneas de 
intersección y su descripción; existe una clara intersección entre estos dos campos de estudio, lo que sugiere 
que las iniciativas de emprendimiento femenino pueden ser una herramienta clave para la recuperación y el 
desarrollo en zonas de conflicto. En el futuro, las investigaciones deben explorar cómo las políticas y programas 
pueden integrar estos campos para maximizar el impacto del emprendimiento femenino en la reconstrucción 
social y económica.

Tabla 8. Matriz de la intersección de los campos

Línea principal Sublíneas Descripción

Género y 
empoderamiento 
femenino

Género En el contexto de zonas de conflicto, el género se asocia con temas 
como la violencia de género, la desigualdad y los roles de género. En el 
emprendimiento femenino, el género está más relacionado con la brecha 
de género, el empoderamiento y las barreras que enfrentan las mujeres

Empoderamiento En zonas de conflicto, el empoderamiento se vincula con la recuperación 
post-conflicto y la participación de las mujeres en la reconstrucción 
social. En el emprendimiento, el empoderamiento se refiere a la 
autonomía económica y la superación de barreras culturales y sociales.

Feminismo y teoría 
feminista

Aparecen en ambos conjuntos, lo que indica que el enfoque de género es 
fundamental para entender tanto los desafíos de las mujeres en zonas de 
conflicto como su papel en el emprendimiento.

Salud y bienestar Salud y servicios de 
salud

En zonas de conflicto, la salud se relaciona con el acceso limitado a 
servicios médicos, la salud mental y las consecuencias de la violencia. 
En el emprendimiento femenino, la salud se asocia con el bienestar de 
las mujeres emprendedoras y su capacidad para equilibrar el trabajo y 
la vida personal.

Salud mental Es un tema transversal, especialmente relevante en zonas de conflicto 
debido al trauma y el estrés postraumático. En el emprendimiento, la 
salud mental se vincula con el estrés laboral y la presión de gestionar 
negocios en entornos desafiantes.
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Empoderamiento en 
salud

Es un punto de conexión clave, ya que las mujeres en zonas de conflicto 
a menudo lideran iniciativas de salud comunitaria, lo que puede ser un 
precursor del emprendimiento social.

Educación y 
desarrollo

Educación En zonas de conflicto, la educación se relaciona con la reconstrucción 
social y la capacitación de mujeres para roles de liderazgo. En el 
emprendimiento, la educación es fundamental para el desarrollo de 
habilidades empresariales y la superación de barreras culturales.

Desarrollo y países 
en desarrollo

Son temas comunes, lo que sugiere que, tanto en zonas de conflicto como 
en el emprendimiento femenino, el desarrollo económico y social es un 
objetivo compartido

Capacitación y 
formación

Procesos clave para el empoderamiento de las mujeres en ambos 
contextos, ya sea para superar las secuelas del conflicto o para fomentar 
el emprendimiento.

Violencia y 
conflictos

Violencia y 
violencia de género

Son temas centrales en el conjunto de datos de zonas de conflicto, 
mientras que en el emprendimiento femenino aparecen de manera 
menos prominente, pero aún relevante, como barreras que las mujeres 
deben superar.

Conflicto Es una palabra clave principal en el campo del impacto de los conflictos 
armados, pero también aparece en el segundo, aunque con menor 
frecuencia. Esto sugiere que el emprendimiento femenino puede ser 
una estrategia para la recuperación post-conflicto y la reconstrucción 
económica.

Resiliencia Es un constructo común en ambos contextos, destacando la capacidad de 
las mujeres para superar adversidades, ya sea en entornos de conflicto o 
en el mundo empresarial.

Economía y 
emprendimiento

Emprendimiento Es el núcleo del campo, pero también tiene relevancia en el contexto 
de la recuperación económica post-conflicto. Las mujeres en zonas 
de conflicto a menudo recurren al emprendimiento como medio de 
subsistencia y empoderamiento.

Empoderamiento 
económico

Es un punto de conexión clave, ya que, tanto en zonas de conflicto 
como en el emprendimiento, las mujeres buscan autonomía financiera y 
oportunidades económicas.

Microfinanzas 
y acceso a 

financiación

Dos categorías críticas en el estudio del emprendimiento femenino, 
pero también pueden aplicarse a zonas de conflicto, donde las mujeres 
necesitan recursos para iniciar negocios y reconstruir sus comunidades.

DISCUSIÓN
Las tendencias identificadas en el análisis bibliométrico permitieron contextualizar la relevancia de 

los estudios de género, el emprendimiento femenino, la intersección entre género y conflicto, así como la 
protección de los derechos humanos, no solo a nivel global, sino también en relación con el estado de la 
cuestión en Colombia.(56,57,58) A nivel internacional, el incremento en la producción académica reflejó una mayor 
conciencia sobre la necesidad de abordar las desigualdades de género y promover la equidad desde múltiples 
enfoques.(59,60,61) 

Sin embargo, este avance no ha sido homogéneo, ya que persisten brechas significativas cuanto a categorías 
y puentes conceptuales para el estudio de ambos campos desde una perspectiva integradora. Esto sugiere que, 
aunque cada campo ha logrado consolidarse como un área interdisciplinaria de gran impacto, aún se precisa de 
modelos teóricos específicos que faciliten la representación de problemáticas e inquietudes comunes, lo que a 
su vez debe traducirse en un abordaje más equitativo de las voces y realidades de las mujeres emprendedoras 
en contextos de conflicto y postconflicto.

En el caso de Colombia, los hallazgos del análisis bibliométrico encuentran un eco particular en el contexto 
del conflicto armado y los procesos de paz. El país ha sido escenario de numerosas investigaciones que exploran 
la relación entre género y conflicto,(62) especialmente en lo que respecta a la violencia sexual como arma de 
guerra, la participación de las mujeres en los procesos de negociación y la implementación de enfoques de 
género en los acuerdos de paz. No obstante, a pesar de estos avances, persisten desafíos importantes, como la 
falta de recursos para la implementación efectiva de estas políticas y la necesidad de fortalecer la investigación 
local que aborde las particularidades del contexto colombiano.(63,64)

En cuanto al emprendimiento femenino, Colombia ha mostrado avances significativos en los últimos años, 
pero aún existe una brecha entre las políticas diseñadas y su impacto real en las comunidades más vulnerables. 
Además, la investigación sobre este tema en el país tiende a centrarse en áreas urbanas, dejando de lado las 
realidades de las mujeres rurales, quienes enfrentan barreras adicionales como el acceso limitado a recursos 
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financieros y tecnológicos. Este desequilibrio resalta la necesidad de ampliar el enfoque de los estudios para 
incluir perspectivas más diversas y representativas.

CONCLUSIONES 
El análisis de la producción científica en torno a las mujeres emprendedoras en zonas de conflicto permitió 

identificar tendencias, vacíos y áreas de oportunidad en este campo de estudio. A lo largo de la última 
década, se observó un crecimiento significativo en la investigación sobre emprendimiento femenino, con un 
enfoque interdisciplinario que integra perspectivas de género, economía y derechos humanos. Sin embargo, la 
intersección entre el emprendimiento femenino y los contextos de conflicto armado sigue siendo un área poco 
explorada, lo que sugiere la necesidad de desarrollar marcos conceptuales y teóricos que permitan abordar esta 
problemática de manera integral.

Uno de los hallazgos más relevantes fue la predominancia de temas como el empoderamiento económico, 
la violencia de género y la resiliencia en contextos de posconflicto. Estos temas reflejan la complejidad de los 
desafíos que enfrentan las mujeres en zonas afectadas por la violencia, donde no solo deben superar barreras 
tradicionales asociadas al emprendimiento, sino también lidiar con riesgos específicos como el desplazamiento 
forzado, la violencia sexual y la desintegración de sus comunidades. A pesar de la creciente conciencia sobre 
estas problemáticas, persisten brechas en la representación y aplicación práctica de los hallazgos académicos 
en políticas públicas, lo que limita el impacto real de estas investigaciones en la vida de las mujeres y sus 
comunidades.

En términos geográficos, Estados Unidos y el Reino Unido lideraron la producción científica en ambos campos, 
lo que puede estar relacionado con el financiamiento y la colaboración internacional que estas naciones han 
destinado a la investigación en estas áreas. En el caso de Colombia, el país destacó como un contexto emergente, 
especialmente en estudios sobre el impacto del conflicto armado en las mujeres. Sin embargo, en el ámbito del 
emprendimiento femenino, la producción científica colombiana aún es limitada, lo que subraya la necesidad de 
fortalecer la investigación local y ampliar el enfoque para incluir perspectivas más diversas, especialmente en 
áreas rurales y en el contexto del posconflicto.

La colaboración internacional también fue un aspecto relevante en este análisis. Se identificaron redes de 
cooperación entre países líderes en producción científica, como Estados Unidos, Reino Unido y Australia, así 
como con naciones en desarrollo que enfrentan conflictos y crisis humanitarias. Estas colaboraciones reflejan 
un interés creciente por abordar las problemáticas de género y emprendimiento desde una perspectiva global, 
aunque aún se requiere mayor integración entre los estudios sobre conflicto y emprendimiento femenino para 
maximizar su impacto en la reconstrucción social y económica de las zonas afectadas.

Finalmente, el análisis de las palabras clave y las tendencias emergentes reveló la importancia de temas 
como la justicia de género, los acuerdos de paz y la seguridad humana, que, aunque relevantes, han sido 
poco explorados en la literatura científica. Asimismo, se identificó la necesidad de avanzar en investigaciones 
que aborden la transformación digital, la sostenibilidad y el respaldo político-legal para los emprendimientos 
femeninos en contextos de conflicto. Estos temas representan áreas prometedoras para futuras investigaciones, 
que podrían contribuir a fortalecer el papel del emprendimiento femenino como herramienta de transformación 
social en zonas afectadas por la violencia.

En definitiva, este estudio evidenció que, aunque se han logrado avances significativos en la comprensión 
del emprendimiento femenino y su relación con los contextos de conflicto, aún existen desafíos importantes 
que requieren atención. La consolidación de marcos teóricos integradores, la ampliación de la investigación 
en contextos específicos y la promoción de políticas públicas basadas en evidencia son pasos cruciales para 
garantizar que el emprendimiento femenino se convierta en un motor de cambio en las zonas más vulnerables 
del mundo.
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