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Y es que la persistencia de las desigualdades 
es un asunto que, resultando de la mayor 
importancia en los procesos de 
democratización de un país, no logra articular 
ni impulsar un posicionamiento político ni 
académico que se coloque a la altura de las 
actuales circunstancias.  Este es el caso de las 
desigualdades de género, pues a pesar de 
todo lo actuado en los diferentes frentes en 
los que se viene interviniendo, los esfuerzos 
resultan todavía muy insuficientes. 

Existen problemas de enfoque, de 
resistencias, de presupuesto, de capacidades 
instaladas, entre varios otros, para orientar de 
un modo más acertado y eficiente el camino a 
seguir para operar y concretar los cambios a 
los que aspiramos, pero también existe una 
importante falta de conocimiento y de 
reflexión sobre aquello que está pasando en 
las mentes y en los corazones de quienes 
viven y actúan cotidianamente estas 
relaciones de desigualdad en un contexto 
ciertamente complejo, signado por 
transiciones inacabadas y por la aparición de 
nuevos fenómenos mundiales que impactan 
tanto sobre las condiciones objetivas de las 
personas y sus comunidades como sobre las 
subjetividades individuales y colectivas. 

Es en este marco que la organización se 
propuso realizar una pequeña investigación 
con el objeto de conocer con mayor 
profundidad cuáles son aquellas creencias, 
valores e ideas que sostienen los estereotipos 
de género y que están en la base de la 
justificación de discursos que mantienen 
comportamientos que derivan en violencia 
sexual en un distrito de la ciudad de Lima.


