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Glosario de términos y acrónimos

AECID    Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

CEM   Centro de Emergencia Mujer

CODISEC  Consejo Distrital de Seguridad Ciudadana 

COMUDENNA  Comité Multisectorial de Niños, Niñas y Adolescentes 

ESI   Educación Sexual Integral

IE   Institución Educativa

MIMP         Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

PNCVG   Plan Nacional contra la Violencia de Género 

UGEL   Unidad de Gestión Educativa Local



4 Construyendo feminismo popular comunitario en Carabayllo para vivir sin miedo.

PRESENTACIÓN
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DEMUS, Estudio para la defensa de los derechos de la mujer, es una organización feminista peruana 
comprometida con la defensa de los derechos humanos, en particular de los derechos sexuales 
y reproductivos de las mujeres. Para ello ha intervenido en el ámbito jurídico, social, político y 
cultural, incorporando una comprensión feminista, psicosocial, interseccional e intercultural, así 
como valorando y acudiendo a otras disciplinas además del derecho, como la psicología, las 
ciencias sociales y la comunicación.

A lo largo de su quehacer, DEMUS ha procurado abordar los problemas que limitan o frenan la 
autonomía de las mujeres y el ejercicio pleno de sus derechos, comprendiendo a las mujeres en 
toda su diversidad, combatiendo el machismo, la misoginia, la homofobia y la transfobia apoyadas 
e impulsadas en los últimos años por una creciente ola de fundamentalismos que han ido ganando 
espacio público, anclados en esencialismos1 de los que se tiene poca consciencia2 pero que 
atraviesan la vida social y cultural de nuestro país.

Como organización de la sociedad civil, DEMUS articula esfuerzos con otras organizaciones 
igualmente comprometidas con la defensa de los derechos humanos, haciendo especial énfasis en 
la prevención de la violencia de género. En ese camino ha podido desarrollar su trabajo con el apoyo 
de la cooperación, estableciendo vínculos de confianza y de aprendizajes.  

Desde el 2019 se viene ejecutando el Convenio “Por el derecho de las mujeres, adolescentes y niñas 
a una vida libre de violencias en las regiones de Cusco y Lima” (en adelante “el Convenio”), junto 
con las organizaciones españolas Entrepueblos, Enraíza Derechos y la Asociación de Investigación 
y Especialización Sobre Temas Iberoamericanos AIETI, financiado por la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo-AECID y ejecutado en Perú por Kallpa en el distrito de 
Acomayo en Cusco y DEMUS en el distrito de Carabayllo en Lima Norte.

El Convenio se ha llevado a cabo teniendo como aliadas a la Red de Mujeres organizadas de 
Carabayllo y las organizaciones que la integran; las mujeres de ollas comunes organizadas durante 
la pandemia y lideradas por mujeres del distrito para atender la alimentación de sus familias; y 

1. El esencialismo de género entendido como una construcción de ideas que configuran “la esencia de ser mujer y ser 
hombre”, legitimando así diferencias discriminatorias entre las mujeres y los hombres. Con ello se da por sentado ciertos 
atributos o cualidades que integran la esencia o la naturaleza de ser mujer como atributos imposibles de cambiar y que 
impiden que una mujer actúe de forma distinta o vaya en contra de su “esencia” asumiendo la identidad de género como 
inmutable.

2. Entendido como acto consciente e intencionado.
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al equipo directivo de la Institución Educativa (IE) de nivel secundaria “José María Arguedas”. 
Además, se ha sostenido una estrecha vinculación con la Instancia Distrital de Concertación para la 
prevención de la violencia contra las mujeres y los integrantes del Grupo Familiar3, la Mesa de Salud 
Mental del distrito, y la Red Interdistrital de Mujeres contra la violencia de género.

Desde la comprensión que la violencia contra las mujeres, jóvenes, adolescentes y niñas, representa 
una grave vulneración de los derechos cuyos impactos no se conocen suficientemente, el Convenio 
se propone abordar las dimensiones que están a la base de esta. En ese sentido, se asume la 
tarea de enfrentar ‘las causas subyacentes que la generan y la reproducen’4, promoviendo la 
modificación de patrones socioculturales que generan desigualdad y violencia de género contra 
las mujeres, jóvenes, adolescentes y niñas con un enfoque feminista, intercultural e interseccional 
(Objetivo Específico), para contribuir al efectivo cumplimiento de su derecho a una vida libre de 
violencias (Objetivo General)5.

Para la implementación de este Convenio DEMUS acude a las experiencias y aprendizajes derivados 
del encuentro con mujeres diversas: defensoras de la vida y el territorio de Cajamarca; sobrevivientes 
de violencia sexual durante el conflicto armado interno en Huancavelica; colectivos LGBTIQ+ por 
la búsqueda de justicia y jóvenes activistas universitarias. Interpelada por estas experiencias y fruto 
del debate interno, DEMUS ha ido desarrollando una aproximación intercultural e interseccional 
junto con un acercamiento y exploración continua de las relaciones intersubjetivas que subsisten 
en el sistema patriarcal, de poder y dominación hacia las mujeres y al cual responde la violencia 
de género.

El primer proyecto institucional situado en una comunidad rural quechua-andina fue en 
el año 2003. Y es a partir de este proyecto que DEMUS problematiza su opción feminista 
para tomar también en cuenta las consideraciones interculturales. Políticas Interculturales 
de Igualdad de Género. (DEMUS, 2021)

3. Hacen parte de la estructura descentralizada del Sistema Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres y los integrantes del Grupo Familiar según lo dispuesto en la Ley 30364. Esta estructura comprende tres 
niveles de conformación de instancias: a nivel regional, a nivel provincial y a nivel distrital que es el aplicable en este caso 
a Carabayllo.

4. Resumen Ejecutivo Convenio II, 2018.

5. Marco Lógico del Convenio.
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Como precedente, DEMUS llega al Convenio habiendo trabajado en torno a iniciativas relacionadas 
a la denuncia, la defensa, la incidencia, la promoción y la comunicación por la garantía y efectivo 
ejercicio de los derechos de las mujeres. 

Desde el 2017 DEMUS sostiene un vínculo con la Red de Mujeres de Carabayllo y con las 
organizaciones que integran esta, impulsando el fortalecimiento de la organización y su accionar 
en torno a la defensa de los derechos de las mujeres, el combate a la violencia de género, y la 
vigilancia al acceso y calidad de los servicios de atención y prevención de la violencia de género 
en el distrito, acercándose para ello a titulares de obligaciones (municipalidad distrital, gobierno 
metropolitano, instituciones prestadoras de servicios públicos descentralizados, integrantes de las 
instancias del Sistema Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 
y los integrantes del Grupo Familiar, instituciones públicas de la ruta de atención para los casos de 
violencia contra las mujeres). 

Sobre el trabajo con adolescentes, la experiencia llevada adelante con las personas adolescentes, 
mujeres y hombres, de la IE de nivel secundaria de la comunidad de Manta en Huancavelica dejó 
aprendizajes respecto de este grupo en una comunidad rural. Recogiendo esas lecciones, DEMUS 
repiensa el trabajo con mujeres adolescentes en el ámbito barrial urbano mirando los procesos 
seguidos con las mujeres lideresas y sumando lo que otras fuentes del conocimiento brindan 
respecto a las experiencias en educación sexual integral, en el plano organizativo y desde una 
perspectiva psicosocial y evolutiva. De igual forma, el tratamiento de los temas sobre sexualidad, 
violencia de género, identidad y derechos con niñas y niños ha supuesto una apuesta nueva, la cual 
se ha ido construyendo en estos años.

El Convenio se enmarca en el Plan Nacional contra la Violencia de Género (2016-2021), en 
cuyos objetivos estratégicos aborda el necesario cambio de patrones socioculturales que reproducen 
relaciones desiguales de poder y diferencias jerárquicas que legitiman y exacerban la violencia de 
género (Objetivo Estratégico 1) y el acceso a servicios integrales, articulados, oportunos y de calidad, 
destinados a la protección, atención, recuperación de las personas afectadas las que principalmente 
son las mujeres en su diversidad (Objetivo Estratégico 2).

Con la aprobación de la Política Nacional de Igualdad de género, el 2019 (Decreto Supremo N°008-
2019-MIMP) se incorpora un abordaje transversal de lineamientos para reducir las brechas de 
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género, a todos los sectores y niveles de gobierno. Entre estos lineamientos, se encuentran reducir 
la violencia hacia las mujeres; garantizar el ejercicio de derechos a la salud sexual y reproductiva; 
garantizar acceso y participación de mujeres en espacios de toma de decisiones; garantizar ejercicio 
de derechos económicos y sociales de mujeres; reducir barreras institucionales que obstaculizan la 
igualdad en ámbitos público y privado entre hombres y mujeres; y reducir la incidencia de patrones 
socioculturales discriminatorios en la población.

El Convenio entonces opta por el fortalecimiento de sus capacidades para la autonomía de las 
titulares de derechos y sus organizaciones; el fortalecimiento de los titulares de obligaciones 
para una respuesta efectiva; y la incidencia pública, comunicacional para transformar patrones 
socioculturales que naturalizan la violencia6.

Para DEMUS es importante aprender de las experiencias impulsadas y llevadas a adelante en el 
marco del Convenio, buscando como organización que aprende y genera conocimientos7, recuperar 
las buenas prácticas y también reconocer aquello que requiere hacerse mejor o para lo cual se 
hace necesario contar con apoyo, para contribuir efectivamente a la defensa de los derechos de las 
mujeres, a ensanchar el ejercicio efectivo de esos derechos y especialmente a vivir una vida sin 
violencia, y hacerlo con las protagonistas de las experiencias, pues con ellas DEMUS aprende día 
a día.

(…) una cosa es conocer de manera amplia y general la materia y otra muy distinta es 
contar con una comprensión mayor y actualizada de los derroteros y los principales debates 
que se han generado en el campo específico de la intervención. Resumen Ejecutivo del 
Convenio8, 2018.

6. Tomado de Términos de Referencia para la Facilitación de la Jornada de Planificación de Actividades con las mujeres de 
Carabayllo y formulación de un plan de acción sobre prevención de la violencia de género desde las mujeres para el año 4 
del proyecto PAC4, febrero 2022.

7. “Una organización que aprende es una organización experta en crear, adquirir y transmitir conocimiento, y en modificar 
su conducta para adaptarse a esas nuevas ideas y conocimientos”, David Arkin, Crear una organización que aprende, 2000. 
En P. Anderson, C. Argyris, P. Drucker, S. Finkelstein, D. Garvin, A. Kleiner et al, Harvard Business Review: Gestión del 
conocimiento.

8. Convenio “Contribuir al efectivo cumplimiento del derecho de las mujeres, jóvenes, adolescentes y niñas a una vida libre 
de violencias  en las regiones de Cusco y Lima, Perú” Código 18-CO1-120
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En este proceso han sido claves el análisis y reflexión interna, recuperando las experiencias del propio 
equipo y con él de quienes participaron de los procesos ejes en la implementación del Convenio 
y la consecución de sus tres resultados, atendiendo el trabajo con las niñeces y adolescencias, 
con las mujeres adultas de la Red de Mujeres de Carabayllo y ollas comunes, en la gestión de 
conocimientos, en las acciones comunicacionales y en el trabajo consorciado.

En este proceso, el apoyo de una persona colaboradora-facilitadora externa ha permitido llevar 
adelante el intercambio y el debate interno en torno a las experiencias vividas, sus efectos en sus 
protagonistas, los recursos y herramientas utilizadas, los aciertos y las limitaciones, encaminadas a 
la construcción colectiva de los aprendizajes plasmados en este documento.
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1 SISTEMATIZAR 
PARA APRENDER Y 
APRENDER PARA 
ACTUAR1
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1. Sistematizar para aprender y aprender para actuar

1.1. ¿Por qué y para qué sistematizar?
La sistematización, como metodología surgida al amparo de la educación popular, ofrece la 
oportunidad de recuperar y reflexionar críticamente las experiencias pasadas o en curso, enfrentando 
el reto de saber mirar en ellas, profundizando en lo hecho y vivido, en el cómo se hicieron las 
cosas, buscando explicaciones a lo sucedido y a los resultados obtenidos, poniendo en valor los 
aprendizajes para una práctica mejorada. 

En ese sentido, la esencia de la sistematización supone: 

…un proceso permanente, acumulativo, de creación de conocimientos a partir de nuestra 
experiencia de intervención en una realidad social, como un primer nivel de teorización 
sobre la práctica (…) La sistematización de experiencias de promoción, es un proceso de 
reconstrucción y reflexión analítica sobre una experiencia de promoción vivida personalmente 
(o sobre determinados aspectos de esta), mediante el cual interpretamos lo sucedido, para 
comprenderlo. Ello permite obtener un producto consistente y sustentado, a partir del cual 
es posible transmitir la experiencia, confrontarla con otras y con el conocimiento teórico 
existente, y así contribuir a una acumulación de conocimientos generados desde y para la 
práctica.9

DEMUS es una organización que nutre su práctica de la educación popular, anclando su trabajo al 
lado de las organizaciones, acompañando sus procesos y promoviendo una práctica emancipadora 
de análisis crítico de la realidad, con las personas en el territorio.

En ese sentido, optamos por una apuesta de producción de conocimiento que permita identificar 
aciertos y desaciertos, lo que necesita mejoras y las buenas prácticas que, explicadas, incrementen 
los saberes y abonen en conocimiento sobre el ámbito en el que se ha trabajado o se trabaja; y, 
entonces, nos permite proponer, con base en el conocimiento adquirido, nuevas formas o formas 
mejoradas de hacer las cosas en la misma realidad en la que se llevó a cabo la experiencia y que 
son susceptibles de aplicarse en realidades similares.

9. Citado por Oscar Jara, Taller Permanente de Sistematización Perú (1992): ¿Y cómo lo hace? Propuesta de método de 
sistematización, Lima. En “La Sistematización de Experiencias. Práctica y Teoría para otros mundos posibles”.
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Con la sistematización del Convenio, DEMUS busca redescubrir las experiencias desarrolladas, 
brindar explicaciones a lo sucedido en sus cuatro años de ejecución a la luz de los enfoques 
suscritos. A partir de la exploración de los procesos formativos, las estrategias y las herramientas 
metodológicas utilizadas, se pretende construir argumentos o juicios respecto de lo experimentado, 
a fin de poder retornar a la práctica con nuevas comprensiones, con un mejor conocimiento de los 
procesos, con un mayor entendimiento sobre las personas y sobre las interacciones dadas, sobre 
las dimensiones socioculturales que las atraviesan y que por tanto confrontan al propio equipo en 
su “manera de hacer” las cosas.

Por ello se incorpora el enfoque de aprendizaje experiencial10, rescatando tanto la dimensión objetiva 
y también la vivencial y subjetiva como fuentes de conocimientos y aprendizaje. Se reconoce que 
hay conocimientos (saberes implícitos) en las experiencias que requieren hacerse explícitos, tal 
como lo precisan Barnechea y Morgan11:

La concebimos (a la sistematización) como la reconstrucción y reflexión analítica sobre una 
experiencia, mediante la cual se interpreta lo sucedido para comprenderlo. 

Se trata pues de transitar de haber vivido la experiencia o estar viviéndola, y hacer una pausa 
para contemplarla, analizarla y reflexionar sobre ella desde las diferentes miradas de las personas 
directamente involucradas en la experiencia, contrastándola con los enfoques, para descubrir el 
aprendizaje y los conocimientos posibles en ella, de la forma en que lo expresan Francke y Morgan12.

Nuestra concepción de sistematización parte del supuesto de que la intervención 
intencionada, en sí misma, genera un tipo de conocimiento en quién la desarrolla. A este 
primer nivel de conocimiento lo denominamos “experiencia”, y puede hacerse equivalente al 
sentido común. La sistematización sería el proceso que permite transformar la “experiencia” 
en conocimiento ordenado, fundamentado, transmisible a otros. 

10. Aproximación desarrollada por David Kolb, educador estadounidense, que plantea un modelo de estilos de aprendizaje 
asociados al ciclo de aprendizaje experiencial. En Perú, Escuela para el Desarrollo incorpora este modelo en el desarrollo de 
su oferta formativa y en la metodología de sistematización.

11. Citado por Oscar Jara, Barnechea y Morgan (2007): Propuesta de método de Sistematización de Experiencias, trabajo 
de investigación para el Magister en Sociología, Lima PUCP. Op cit.

12. La sistematización: Apuesta por la generación de conocimientos a partir de las Experiencias de promoción. Francke y 
Morgan, Escuela para el Desarrollo, 1995.
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En ese afán, DEMUS, interesada en aprender de las experiencias llevadas adelante en el marco de 
la implementación del Convenio, se plantea un proceso participativo al interior de la organización 
que permita dar voz a quienes han sido protagonistas de las experiencias, involucrando al equipo 
responsable de la implementación de las actividades, así como a las personas externas a DEMUS 
que colaboraron en ello. Las mujeres, las adolescentes y niñas de las experiencias están presentes en 
el discurso del equipo, en su narrativa de lo vivido, en el registro de las actividades y de los procesos 
desencadenados, así como también se rescata su voz de materiales y productos elaborados durante 
la ejecución del Convenio que brindan testimonios e información consolidada de las participantes 
de las experiencias.
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1.2. Desarrollo metodológico
Para llevar adelante este proceso de sistematización se pensó en recuperar la memoria de 
lo realizado y experimentado (en el sentido de lo experiencial objetivo y subjetivo) de manera 
colectiva, construyendo una línea del tiempo y un registro de lo vivido con el equipo y las personas 
colaboradoras externas, en lo que se llamaron “talleres de aprendizaje” con una facilitación externa 
para conducir la reconstrucción y la reflexión conjunta hasta elaborar este documento.

Para desarrollar el proceso reflexivo de sistematización se atravesaron tres momentos: uno primero 
que duró tres jornadas para construir un acuerdo sobre de qué manera acercarse a las experiencias, 
y la recopilación de una línea de tiempo y la revisión de las fuentes documentales producidas a lo 
largo de la realización del Convenio. La primera jornada, como taller inicial, incorporó una puesta en 
común sobre el enfoque metodológico de sistematización operacionalizando algunas ideas básicas 
y los marcos de referencia utilizados en la propuesta metodológica. Con este marco común, se 
pasó a la recuperación de los principales hitos a lo largo de los cuatro años de implementación del 
Convenio incluyendo las actividades previstas hasta su culminación13.

Un segundo momento estuvo dedicado a los tres talleres de aprendizajes14 

centrados en los procesos identificados durante el primer momento como claves en el Convenio: 
los procesos formativos con las mujeres, con las adolescentes y con las niñeces, siendo estas 
reflexiones las que constituyen la parte principal de este esfuerzo y que dan contenido a este 
documento. Finalmente, un tercer momento de elaboración reflexiva de aprendizajes a la luz de 
las experiencias vividas y los procesos que se acompañaron durante estos cuatro años, y que se 
pretenden plasmar el presente texto.

Para provocar la reflexión se plantearon algunas preguntas: ¿cuáles han sido los elementos o factores 
desencadenantes en los procesos promovidos?, ¿qué conocimientos, estrategias, metodologías 
ayudaron a abordar y cuestionar los patrones socioculturales a la base de la violencia de género?, 

13. Estas jornadas se realizaron durante el mes de agosto de 2022 cuando aún no culminaba la ejecución del Convenio por 
lo que se revisó el calendario previsto para las actividades pendientes hasta la culminación de este.

14. Estos se realizaron entre los meses de setiembre y octubre del 2022 y constituyen la fuente principal de las reflexiones 
y conclusiones que acá se presentan.
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¿qué elementos de la pedagogía feminista popular comunitaria llevada adelante resultan más 
sensibles para el propósito del Convenio?

Estas preguntas no agotaban todos los aspectos de las experiencias, pero ayudaron a desentrañar el 
qué, el cómo y el por qué, preguntas siempre presentes en un esfuerzo de sistematización.

En la sección de anexos de este documento se incluye un consolidado de los hitos en la línea del 
tiempo recopilada y la relación de fuentes documentales del Convenio que se recuperaron para este 
proceso. Otras fuentes consultadas se consignan en las referencias bibliográficas.
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ALGUNAS 
CUESTIONES 
PREVIAS2
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2. Algunas cuestiones previas

2.1. Las aproximaciones  
En DEMUS el debate sobre las aproximaciones en que se sostiene su práctica evoluciona junto con 
esta y viceversa, y en esa construcción aportan las disciplinas de las que nutre en el diario hacer, 
pero también la interlocución con otras personas, colectivas y movimientos que en el terreno van 
nutriendo al feminismo y a la lucha por la defensa del derecho de las mujeres a una vida libre de 
violencia.

Esas discusiones han ido definiendo las apuestas y objetivos estratégicos institucionales. Se precisan 
acá cuatro aproximaciones que han cobrado vigencia en los procesos del Convenio y su desarrollo 
en Carabayllo.

2.1.1 Interseccionalidad

El entendido común sobre las desigualdades y la discriminación que enfrentan las mujeres refiere 
a múltiples identidades que se entrecruzan simultáneamente y actualizan a diario en la vida de las 
mujeres. Las discriminaciones, como se señala en la Política Nacional de Igualdad de Género:

se dan por razón de origen, raza, orientación sexual, religión, opinión, condición económica, 
social, idioma, y estas operan en el marco de una diversidad de sistemas de dominación 
actuando simultáneamente y reforzándose unos a otros: el sistema sexo-género, el sistema 
racial o étnico-colonial, las clases, la cuestión religiosa y los sistemas culturales y de 
creencias alternativos a lo Occidental, entre otros. (DEMUS, p. 2615)

De esta forma, algunas mujeres o grupos de mujeres pueden ver menoscabados sus derechos con 
base a la confluencia de más de un factor de discriminación. Un acercamiento a esa interacción es 
clave para la formulación de políticas públicas pertinentes y para el diseño de estrategias efectivas.

Desmontar las construcciones socioculturales que sustentan la violencia y las desigualdades que 
afectan a las mujeres requiere prestar atención y comprender las dimensiones o factores que 
interactúan y mantienen los prejuicios, la exclusión, y la violencia, y a la par, para comprender de 
qué forma “los grupos sociales podemos experimentar distintos sistemas de opresión de diversas 
maneras, y fungir a la vez como opresorxs y ser oprimidxs, privilegiadxs y despojadxs de derechos” 

15. Plan Estratégico Institucional 2019-2023
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(DEMUS, p. 26). Cuestión adicional es el reto de encontrar la forma de concertar las agendas y las 
propuestas que permitan concretar las demandas y priorizarlas en medio de la interseccionalidad 
de los factores que afectan a las mujeres diversas.

Esta comprensión se nutre en DEMUS de las experiencias de trabajo con mujeres de diferentes 
regiones del país, de los casos emblemáticos representados por Demus, como el de las mujeres de 
Manta en Huancavelica víctimas de violación sexual por parte de las fuerzas armadas instaladas 
en la comunidad durante el periodo del conflicto armado interno; o el de las mujeres sometidas a 
esterilizaciones forzadas durante el régimen fujimorista, y a las que hoy suman las luchas junto a 
las mujeres organizadas de Carabayllo. 

2.1.2. Prevención de la violencia de género
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En el Plan Nacional contra la Violencia de Género 2016-2021 (PNCVG), se puede encontrar 
una priorización que coloca el énfasis en la prevención en su Objetivo Estratégico 1 que a la letra 
propone: 

Cambiar patrones socioculturales que reproducen relaciones desiguales de poder 
y diferencias jerárquicas que legitiman y exacerban la violencia de género, que afecta 
desproporcionadamente a las mujeres en su diversidad (entre ellas las niñas, adolescentes, 
adultas y adultas mayores; mujeres indígenas, afrodescendientes y mestizas; mujeres 
urbanas y rurales; mujeres heterosexuales, lesbianas, bisexuales y trans; mujeres con 
discapacidad; mujeres migrantes; mujeres viviendo con VIH,  mujeres en prostitución y 
mujeres privadas de libertad), en la familia, sociedad e instituciones públicas y privadas.16 

Esto conlleva acciones estratégicas orientadas a la prevención en ámbitos como la educación y la 
comunidad educativa, la comunicación social, la intersectorialidad, y el ámbito comunitario.

Si bien estas definiciones resultan pertinentes y coherentes con una voluntad política de erradicación 
de la violencia contra las mujeres, resultan etéreas cuando se contrastan con el presupuesto que 
se les asigna17. En ese sentido, DEMUS intenta en el trabajo con niñeces, con adolescentes y con 
las mujeres organizadas de Carabayllo dar forma concreta a una apuesta de prevención articulando 
acciones preventivo-promocionales vía programas formativos, planes de acción en la comunidad, 
diálogos y encuentros feministas, acompañamiento y asesoría psicosocial, soporte psicológico y 
socioemocional, así como promoviendo la participación de estos grupos en espacios públicos de 
debate y de formulación de propuestas. 

16. Normas legales EL PERUANO, 26 de julio de 2016, página 594495.

17. Diagnóstico rápido sobre la situación de las políticas de prevención y atención de la violencia de género y oportunidades/
alternativas a un eventual apoyo de la Cooperación Española. DEMUS, Jeannette Llaja, citado en Resumen Ejecutivo del 
Convenio.
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Como se indica en el Convenio (Resumen Ejecutivo), en la 
prevención de la violencia de género:

(…) resulta indispensable identificar los problemas y 
las necesidades particulares en el terreno, así como 
promover diálogos sostenidos respecto de cuáles serían 
las mejores rutas para encontrar soluciones eficaces 
y sostenibles en cada caso. El reconocimiento de las 
diferentes formas de violencia que se ejerce contra las 
mujeres a lo largo de todo su ciclo vital y la denuncia de 
algunas de ellas, forma parte de un proceso que se viene 
impulsando en el país desde hace algunas décadas, pero 
trabajar en el desarrollo de una estrategia que apunte 
a la remoción de sus causas es una apuesta todavía 
reciente / novedosa, que requerirá de la generación de 
alianzas diversas en torno a sentidos comunes que se 
deberán forjar en torno al tema.

En la práctica, el Convenio ha invertido en acciones preventivas 
por la deconstrucción de los patrones socio-culturales, el 
análisis de los factores que sostienen la violencia de género y el 
descubrimiento compartido sobre maneras distintas de pensar, 
sentir y hacer las relaciones de género y prevenir la violencia de 
género.

El trabajo con niñeces es una clara y novedosa apuesta para 
DEMUS de apuntar a sentar bases nuevas para patrones de 
relaciones más igualitarias y antipatriarcales.

[¿Qué opinas 
sobre el 
trabajo de 
DEMUS?] 

Yo opino 
que fue muy 
importante en 
mi vida porque 
comprendí 
que para 
poder vivir en 
un lugar feliz 
no debe existir 
violencia. 
Alinson, 12 
años
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2.1.3. Feminismo popular comunitario

En una entrevista realizada en octubre de 2019 a la activista boliviana Adriana Guzmán, ella 
definía el feminismo como un espacio de luchas atravesadas por distintas opresiones, y, por tanto, 
son luchas que se dan desde distintos lugares. Indicaba esto para afirmar que no hay un único 
feminismo y que no todas las mujeres somos iguales en ese feminismo. Así mismo, en la misma 
entrevista, señala que:

(…) construimos un feminismo desde nuestros cuerpos, desde nuestros territorios y es 
eso un feminismo comunitario porque venimos de la comunidad. Cuando nosotras nos 
llamamos feministas comunitarias, lo hacemos porque tenemos la seguridad de que la 
comunidad sirve, existe y funciona. Es la única forma alternativa que existe al mundo 
capitalista.

En ese sentido, la comunidad y lo comunitario configuran el territorio desde el cual se libran las 
luchas frente al sistema patriarcal dominante.

Un reto derivado del feminismo comunitario es desprenderse del cuerpo académico del feminismo 
o intentar articularlo con la construcción de experiencias ubicadas en el terreno de la práctica.

La alianza y vinculación con organizaciones son históricas en DEMUS y responde a una apuesta por 
hacer con ellas, por construir con ellas, por contribuir a su participación y posicionamiento como 
actores políticos. En ese sentido, se han construido vínculos de confianza con las mujeres y sus 
organizaciones, y es con ellas que se hace posible una propuesta de feminismo que se constituye 
en popular y comunitario, anclado en el territorio y sus dinámicas, desde un análisis político de sus 
actores y en interacción con ellos. 

DEMUS ha impulsado experiencias nuevas, explorado estrategias y metodologías, procurando en 
el terreno construir una práctica de feminismo popular comunitario. El Convenio ha sido un terreno 
propicio para su puesta en práctica, para la revisión de “el saber hacer institucional” y la invitación 
a la exploración de formas nuevas, siendo una propuesta en construcción.
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2.1.4. Pedagogía feminista18

Desde un enfoque feminista popular y comunitario, la metodología en terreno con las organizaciones 
en la comunidad y en la interacción con los actores locales, se ancla en una pedagogía feminista 
orientada al desmontaje de los patrones socioculturales, cuestionadora de la posición que ocupan 
las mujeres en la sociedad, y que recupera una perspectiva política de la participación partiendo de 
la práctica para la transformación de las condiciones impuestas por el sistema, que se constituye 
en una pedagogía anti patriarcal.

En ese sentido, se nutre de la educación popular en el trabajo con personas adultas, desde una 
pedagogía liberadora, donde las personas son el centro de los procesos de formación, son ellas las 
que conducen con autonomía sus aprendizajes significativos. Procura la actoría reflexiva y crítica, 
con juicio propio, de cada participante que se apropia de los contenidos y las metodologías, los 
hace suyos y los transforma en la práctica. 

Esta pedagogía feminista integra seis dimensiones19: 

La dimensión experiencial: recupera la historia y las experiencias de vida, las prácticas 
cotidianas, las necesidades y aspiraciones de cada participante.
La dimensión lúdica y creativa: permite desarrollar las actividades con flexibilidad, placer y 
creatividad para que cada participante se sienta motivada y animada.
La dimensión participativa: privilegia la incorporación de actividades que fomentan la acción 
colectiva y el aprendizaje en la relación con otros/as, el aprendizaje colectivo. Posibilita 
romper con el aislamiento y el silencio que provoca la violencia contra las mujeres.
La dimensión empoderante: el empoderamiento como un proceso personal que, a partir 
de la identidad de género, habilita un camino colectivo y personal de transformación. Se 
trata no solo de aumentar la fortaleza de los individuos y las comunidades para impulsar 
cambios, sino sobre todo generar condiciones para que se repoliticen y organicen las luchas 
feministas.

18. Ideas tomadas de la “Guía Feminista: Generando sexualidades libres”, DEMUS, 2015.

19. DEMUS, 2015, pág. 11
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La dimensión integradora: que rompa en su desarrollo con la división público/privado, 
propiciando una mirada y una experiencia formativa totalizadora. Permite revalorar la 
dimensión subjetiva y ver a la persona como un ser integral.
La dimensión de proceso: que sirva para analizar y transformar la realidad, para diseñar 
estrategias de acción, realizarlas en la práctica y retomar la reflexión desde las experiencias 
puestas en marcha. Se trata de evidenciar estructuras y lógicas del sistema patriarcal de 
dominación, pensar y actuar frente a ello.
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2.2. El territorio
Carabayllo es uno de los 43 distritos que conforman la provincia de Lima, ubicado en la zona norte 
de Lima Metropolitana en la que junto con otros siete distritos configuran Lima Norte.

El distrito es el más extenso de Lima con más de 300 kilómetros, que representa el 37,3% de la 
superficie total de Lima Norte. Limita al norte con la provincia de Canta y la carretera al centro 
norte del país, de donde proceden familias que migraron al distrito, así como de otras localidades 
del centro y el sur andino del país. Ubicado a ambas márgenes del río Chillón, cuenta con área 
agrícolas que abastecen con sus productos los mercados limeños.

Su zona urbana se inicia con los asentamientos humanos surgidos en los años ’60, los que han ido 
creciendo y a los que se han sumado otros, así como urbanizaciones y asociaciones de vivienda, 
en lo que va de los kilómetros 16 al 22 de la avenida Túpac Amaru hacia el norte y hasta llegar a 
la avenida Universitaria por el oeste del distrito.

Algunos de los asentamientos humanos más antiguos conocidos hoy como sectores son El Progreso 
y Raúl Porras Barrenechea, así como las urbanizaciones Santa Isabel y Tungasuca.

De acuerdo con datos del último censo (INEI, 2017), Carabayllo tiene una población de 333045 
personas. El 31% (103,509) son niñas, niños y adolescentes; el 9.9% (33 239) de la población 
total tiene de 0 a 5 años, 10.9% (36 432) son niñas y niños de 6 a 11 años y 10.1% (33 848) 
son adolescentes de 12 a 17 años20. 

Con un alto índice de pobreza monetaria, que llega al 23.1% de la población, cuenta con una PEA 
ocupada de 85,905 personas, compuesta por un 62,63% de hombres y 37,37% de mujeres. 
Las mujeres se ubican sobre todo en el comercio y servicios, llevando adelante experiencias de 
autoempleo, por lo que no llegan a acceder a los beneficios relacionados a los derechos laborales 
de un empleo formal.

Pese a los orígenes agrícolas del distrito, este ha sido ocupado nuevas urbanizaciones destinando 
terrenos anteriormente agrícolas a nuevas viviendas, y sometido a conflictos por el tráfico de 

20. UNICEF, en: https://www.unicef.org/peru/donde-estamos/carabayllo
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terrenos. En las zonas altas del distrito, ancladas en los cerros presenta un paisaje escarpado con 
piedras; allí se han instalado las comunidades más recientes.

Con relación a la salud, las niñeces son las más afectadas presentando una tasa del 8,81% 
de desnutrición crónica en 2021, mostrando una reducción respecto del 2020 (0,85 puntos 
porcentuales) pero se encuentra por encima de los registros reportados entre los periodos 
prepandemia de 2016-201921.

Históricamente el distrito ha tenido un movimiento barrial, organizativo popular, presente y activo, 
que originalmente se vinculó a temas como la habilitación urbana y el acceso a los servicios 
básicos. Posteriormente fueron cobrando vida también las organizaciones juveniles impulsadas 
desde la iglesia católica o surgidas a la sazón de la vida dirigencial de sus familias en los barrios.

Como parte de esa tradición organizativa del distrito, se cuenta con espacios de participación y de 
acción articulando esfuerzos entre sectores del estado y organizaciones locales como instancias 
de articulación interinstitucional. Entre ellas se cuenta con la Mesa Distrital de salud mental 
comunitaria, el Consejo Distrital de Seguridad Ciudadana - CODISEC, y el Comité Multisectorial de 
Niños, Niñas y Adolescentes – COMUDENNA y la Instancia Distrital de Concertación para una vida 
libre de violencia.

Organizaciones emblemáticas del distrito son los vasos de leche y los comedores, las que aún 
subsisten, organizaciones predominantemente de mujeres articuladas a la sobrevivencia atendiendo 
aspectos de la alimentación familiar y la vigilancia nutricional de niñas y niños; durante el periodo 
de pandemia han surgido – o resurgido - las ollas comunes como alternativa para la sobrevivencia 
con la provisión de alimentos. Al lado de ellas emergen otras organizaciones que convocan a las 
mujeres desde otros intereses como son la lucha contra la violencia y la salud mental, entre otras 
preocupaciones.

Una de las organizaciones es la Red de mujeres organizadas de Carabayllo que a su vez reúne a 
organizaciones de mujeres del distrito, y que viene sumando a las ollas comunes.

21. COMUDENNA Carabayllo, Plan de Trabajo 2022-2023
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Pese a esta presencia de las mujeres en espacios organizativos y la vida económica local, persisten 
brechas en la participación política y de representación, subsistiendo una preeminencia masculina 
tanto en los cargos políticos y en el funcionariado público.

Por otro lado, a pesar de las disposiciones y el avance tenido en los últimos años en términos de las 
políticas locales a favor de las mujeres y en contra la violencia de género, esta tiene una presencia 
significativa en el distrito.

De acuerdo con el último informe de monitoreo y vigilancia de los servicios de atención y prevención 
de la violencia de género en el distrito elaborado por la Red de mujeres organizadas de Carabayllo  
en articulación con Alternativa y DEMUS (2022), indica que existen limitadas capacidades 
institucionales para abordar la prevención primaria de la violencia hacia las mujeres y generar 
cambios en los patrones socio-culturales; asociado a ello se encuentra una limitada internalización 
del enfoque de género en los operadores lo que no les permite una comprensión de la dimensión 
de la violencia hacia la mujer.

Otro asunto importante es la ausencia de un enfoque territorial en la prevención y atención de la 
violencia de género al no considerar la provisión de mayores servicios ahí donde hay un mayor 
grado de violencia.

Por último, aunque existe un nivel de articulación entre algunas de las entidades que por su 
naturaleza se vinculan más al problema de violencia contra la mujer como son los Centros de 
Emergencia Mujer-CEM, y la alianza de estos con las comisarías, así como su articulación con el 
eje de tutoría de la UGEL de la jurisdicción, no son acompañadas por un liderazgo desde el gobierno 
local. Aunque sigue en funcionamiento la instancia de concertación distrital para la prevención de 
la violencia de acuerdo con la Ley 30364 y los Lineamientos para la implementación, seguimiento 
y evaluación de la Estrategia Nacional de Prevención de la Violencia de Género contra las mujeres 
“Mujeres libres de violencia”, es evidente la ausencia del liderazgo municipal y el desinterés de 
la gestión 2019-2022 por el tema, habiendo desarticulado la Gerencia de la Mujer la que fue 
reemplazada por una Gerencia de Desarrollo Humano y Social.
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2.3. El Convenio por vidas libres de violencia
Con una duración de cuatro años, de 2019 a 2022, el Convenio propone una estructura de 
funcionamiento integrada por un Objetivo general centrado en el ejercicio efectivo del derecho 
a una vida libre de violencias; un objetivo específico que busca concretar esa aspiración en los 
territorios en los que se inscribe, yendo a la modificación de los patrones socioculturales que 
generan desigualdad y violencia contra mujeres, jóvenes, adolescentes y niñas. 

A nivel local y nacional, este esfuerzo conjunto inicia en un contexto político que aparecía propicio 
para la promoción de acciones en contra de la violencia de género, colocando a esta como una 
prioridad pública. Sin embargo, el escenario ha ido variando y emergen cada vez más discursos y 
organizaciones anti derechos que han ingresado a las esferas de decisión política, impregnándolas 
con sus creencias y valores que legitiman las desigualdades, amparados en ideas religiosas o 
en estereotipos de género que siguen penetrando, consciente o inconscientemente, en nuestros 
sentidos comunes. 

A la par, el Convenio se ha visto atravesado por la pandemia y la crisis sanitaria, económica y 
social derivada de ella, afectando directamente la vida de las familias en Carabayllo. Así, surgen 
durante la implementación del Convenio las Ollas Comunes de las partes más altas del distrito, 
más empobrecidas, existiendo en la actualidad más de 70 ollas comunes, de las cuales desde el 
Convenio DEMUS apoyo a 7 ollas comunes de Torre Blanca y El Sol Naciente, aproximadamente 
210 familias, 900 personas, a las que se les brindó asistencia temporal para atravesar las difíciles 
circunstancias que atravesaron.

Tomando como referentes el marco legal dado por el Plan Nacional contra la violencia de género 
2016-2021, incorpora también la Política Nacional de Igualdad de Género y la Ley N°30364 
“Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo 
familiar”, como un cuerpo jurídico para la prevención y combate a la violencia contra las mujeres 
de obligatorio cumplimiento para el Estado peruano y sus organismos.

En ese marco, el Convenio plantea líneas de trabajo principales en sus cuatro resultados para 
contribuir al logro del Objetivo específico. El Resultado 1 se enfoca en el desarrollo de procesos 
de fortalecimiento de capacidades en el ámbito educativo y socio-comunitario y el impulso 
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Objetivo General

Contribuir al efectivo cumplimiento del derecho de las mujeres, jóvenes, adolescentes y 
niñas a una vida libre de violencias en Perú.

Objetivo Específico

Organizaciones de sociedad civil de Cuzco (Acomayo) y Lima (Carabayllo) promueven la 
modificación de patrones socioculturales que generan desigualdad y violencia de genero 

contra las mujeres, jóvenes, adolescentes y niñas, con un enfoque feminista, intercultural 
e Interseccional en el marco del Plan Nacional contra la Violencia de Genero 2016-2021.

Resultado 1

Organizaciones 
sociales de mujeres y 
otras organizaciones 
de la sociedad civil 

fortalecidas, se articulan, 
elaboran e implementan 
acciones orientadas a 
prevenir la violencia 

contra las mujeres en el 
ámbito sociocomunitario, 
considerando creencias, 
prejuicios y estereotipos 
de género que generan 

desigualdades y la 
justifican.

Resultado 2

Titulares de derechos 
y responsabilidades 

participan e inciden en 
espacios de concertación 

subnacional y del 
sistema nacional contra 
la violencia de género, 

vigilando y monitoreando 
la adecuada 

implementación de 
políticas públicas por 
parte de titulares de 

obligaciones de acuerdo 
al marco normativo 

nacional e internacional 
vigente.

Resultado 3

Organizaciones de 
mujeres y feministas 
articuladas con otras 

organizaciones de 
la sociedad civil, 
posicionan sus 

demandas y mensajes 
para reivindicar los 

derechos de las mujeres, 
combatir los estereotipos 
de género y el sexismo 
y, promover una menor 

tolerancia hacia la 
violencia contra las 

mujeres en la sociedad e 
instituciones del Estado.
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y fortalecimiento de redes locales de prevención de la violencia para la incidencia. Acá se ha 
trabajado con la Red de Mujeres y las ollas comunes, con un grupo de adolescentes de la IE José 
María Arguedas, y con las niñas y niños de las familias en torno a una olla común en la zona de 
Torre Blanca.

El Resultado 2 coloca la atención en titulares de obligaciones en prevención de violencia de género, 
participando de los espacios locales de concertación para la elaboración de instrumentos de política 
pública, acompañando a las organizaciones en dichos espacios promoviendo su protagonismo, 
así como articulando la dimensión local de la prevención con los niveles de implementación de 
políticas públicas a nivel nacional. En ese sentido, DEMUS se ha articulado a la Mesa de Salud 
Mental Comunitaria, en la Instancia distrital de prevención de violencia, en la Instancia de Lima 
Metropolitana, y apoyando procesos de vigilancia ciudadana a servicios de la ruta de atención a 
casos de violencia.

Con el Resultado 3 se ha impulsado una estrategia comunicacional destacando la realización de 
la Campaña “Vivir sin Miedo, es nuestro derecho”22, así como del video clip de la canción Juntas 
creada con las adolescentes que participaron de los procesos formativos. Una virtud de la Campaña 
Vivir sin Miedo es el haber procurado elaborarla, revisarla y adaptarla en los territorios de actuación 
del Convenio, Acomayo y Carabaylllo, expresada en la realización de la canción “Mujer Montaña” 
que representa a esta campaña, buscando dar cuenta de esa identidad común en diversidad. 

La canción “Mujer montaña” y su video, es uno de los productos más destacados comunicacionales 
derivado de los procesos llevados adelante en el marco del Convenio; tuvo el reconocimiento del 
premio de la Asociación de Anunciantes-ANDA en la categoría Responsabilidad Social debido a la 
gran originalidad y campaña para prevenir la violencia contra las mujeres, canción que alcanzó 
cobertura internacional.

22  Ganadora del premio ANDA a la mejor campaña social 2021. 
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Enseguida la canción “Juntas” elaborada de manera participativa con las adolescentes participantes 
del proceso formativo durante los años del Convenio, ha sido una experiencia muy significativa y 
gratificante, así como un reto creativo cuyo resultado contribuye a la prevención de la violencia 
hacia las mujeres y la divulgación del problema de violencia que afecta a las adolescentes del 
distrito.
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Como parte del fortalecimiento de capacidades para la incidencia con autoridades se realizaron 
talleres de vocería con las mujeres de ollas comunes, contribuyendo a la descentralización de 
liderazgos.

Además, para fortalecer las capacidades de las socias y los titulares involucrados en el Convenio, 
se incorporaron espacios para el interaprendizaje y el refuerzo de estrategias de manera transversal.

35
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Para los propósitos de esta reflexión crítica se han identificado tres procesos claves que se considera 
permiten acercarse y discutir el sentido de la propuesta y los caminos por los que un trabajo en 
prevención de violencia podría optar. Los procesos formativos socio-comunitarios con mujeres, 
adolescentes y niñeces son los tres procesos elegidos.

36
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FORMATIVOS:
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3. Los procesos formativos: hacia un feminismo popular comunitario

3.1. Construyendo nuevos liderazgos desde el feminismo 
DEMUS ha construido un vínculo con la Red de Mujeres y sus organizaciones afiliadas, habiendo 
desde el 2016 desarrollado un trabajo con ellas enfocado en su fortalecimiento organizativo y 
su presencia en el territorio como actoras comunitarias en sus espacios barriales y en el ámbito 
distrital, actuando a favor del ejercicio de los derechos de las mujeres y la lucha contra la violencia 
hacia mujer. 

Ya desde el 2019, en el marco del Convenio y en la línea del fortalecimiento de las organizaciones 
sociales de mujeres para la implementación de acciones orientadas a prevenir la violencia contra 
las mujeres en el ámbito socio-comunitario (R1), DEMUS ha reforzado esa articulación con la 
Red de Mujeres sumando a las ollas comunes activadas en el marco de pandemia. Como las ollas 
comunes reúnen mujeres alrededor de la defensa de la alimentación, intentamos potenciar esos 
espacios con talleres de capacitación sobre prevención de la violencia de género; previo a esto se 
elaboró un perfil socioeconómico para conocer las necesidades de capacitación e indagar qué tanta 
información conocía de la Red Carabayllo.

Como resultado de los procesos llevado a cabo, en total, 45 mujeres de las ollas comunes han 
participado en espacios de formación para la prevención de la violencia de género; y la Red y 
las 25 mujeres que la integran han formulado e implementado un plan de acción, integrando 
sensibilización e incidencia por una vida libre de violencia de género en el distrito de Carabayllo.

El trabajo con las mujeres organizadas ha supuesto la articulación de los procesos formativos con 
estrategias para una actoría fortalecida que ha posicionado a la Red de Mujeres ante las autoridades 
y en mesas y espacios de diálogo político del distrito, integrando la Mesa Intersectorial de Salud 
Mental Comunitaria y la Instancia Distrital de Concertación, la Mesa de Seguridad Alimentaria de 
Lima Metropolitana y Red de Ollas Comunes de Lima Metropolitana, desarrollando acciones de 
incidencia mediante el reporte de monitoreo y vigilancia realizado a los servicios  de atención y 
prevención de la violencia de género en el distrito.

El camino recorrido no ha sido llano, más viene escarpado similar al paisaje de Carabayllo, siendo 
experiencias marcadas por las dinámicas presentes en el territorio, por las realidades de los grupos 
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con los que se ha trabajado, por los impactos de la emergencia sanitaria en las vidas de las mujeres 
y las organizaciones, y por el surgimiento de nuevos liderazgos de mujeres.

Un primer elemento a mencionar es el vínculo de confianza construido con la red y que surge con 
las ollas comunes como un factor importante para llevar adelante las acciones propuestas.

Se observó la voluntad de participar y la empatía desarrollada con la organización (…) La 
impresión recibida es que el hecho de que DEMUS convocara a las reuniones era condición 
suficiente para participar. (Vásquez, 2021)

Por otro lado, las ollas comunes que, como ya se ha reiterado surgen en medio de la crisis 
económica derivada de la emergencia sanitaria que afecta a las familias más empobrecidas del 
distrito, contribuyen a aliviar el peso que cargan las mujeres signadas por la responsabilidad del 
cuidado familiar en la provisión de alimentos, y a la par favorece el surgimiento de nuevas lideresas 
para un recambio generacional.

En ese marco, la estrategia de formación parte de un enfoque de educación popular, feminista y 
comunitaria, orientada al recojo de saberes previos para la construcción de los conocimientos y 
la promoción de aprendizajes que permitan el fortalecimiento de las capacidades, el desarrollo 
de habilidades y el desarrollo de competencias para la defensa de los derechos humanos, de los 
derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y a vivir una vida libre de violencias.

Los procesos formativos iniciales, acudiendo a una pedagogía feminista y comunitaria, abordaron 
temas como la prevención y atención de la violencia contras las mujeres, la igualdad, los 
derechos sexuales y reproductivos, el cuidado colectivo, la sanación, masculinidades diversas, 
aborto, y activismo sostenible. Sin embargo, si bien en ese proceso, las mujeres se afirman en 
su empoderamiento, la reflexión no trasciende al plano de lo sistémico, a una comprensión de la 
violencia como parte de un sistema machista y patriarcal de dominación, lo que advierte el estudio 
sobre patrones socioculturales.

En primer lugar, aparece la idea del ¡nosotras sí podemos! como sinónimo de la voluntad 
y el esfuerzo personal. Esta afirmación que denota coraje, indica a su vez la convicción 
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de que con la decisión y la energía personales será suficiente para lograr la superación y 
un resultado exitoso. Dicha convicción, lamentablemente, ignora el entramado de barreras 
y discriminaciones sistémicas que se levantan contra ellas. El riesgo de una mirada 
excesivamente optimista al respecto, entraña el peligro de sobre simplificar la realidad y 
de colocar el desafío de alcanzar la autonomía y la libertad como un asunto que depende 
fundamentalmente de las capacidades individuales. (Vásquez, 2021)

El estudio también advierte sobre la poca reflexión que tienen sobre la igualdad; en el discurso de 
empoderamiento de las mujeres aparece la igualdad como un esfuerzo de igualamiento en el que 
las diferencias no aparecen, siendo minimizadas o soslayadas, sin entender que el derecho a la 
igualdad más bien incorpora las diferencias, no las anula. En ese sentido, si bien la defensa que de 
la igualdad hacen las mujeres resulta un avance importante, requiere profundizarse dotándoles de 
mayores elementos para un proceso de comprensión e interiorización23. 

Frente a esto, DEMUS procura la reflexión sobre las causas de la desigualdad estructural en el 
país, e introduce los diálogos y encuentros profundizando en los feminismos, en la defensa de sus 
cuerpos y los territorios, a partir con la contribución de las compañeras Lolita Chávez de Guatemala 
y de Adriana Guzmán de Bolivia, sobre los saberes y el feminismo comunitario. 

Desde el feminismo comunitario, los programas de formación han colocado al territorio como el 
escenario de las luchas por los derechos de las mujeres; se ha tratado de aportar al análisis de 
la institucionalidad, de cómo opera el sistema que sustenta las desigualdades y colocar la acción 
de lo colectivo como un elemento sustancial para el cuidado, su fortalecimiento, la resiliencia y la 
sanación.

DEMUS ha tenido la suficiente flexibilidad para cambiar, para girar, para implementar 
programas de formación acordes al contexto que vivíamos, con sus dificultades, desaciertos. 
La contribución de DEMUS es cómo trabajar violencias, pero contextualizadamente. 
Integrante equipo DEMUS, Talleres de aprendizaje.

23.  Arenas Movedizas, pág.115.
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DEMUS reconoce en las ollas comunes un espacio que congrega a mujeres jóvenes, madres, 
solteras, empobrecidas, alrededor de una necesidad y las apoya para resistir los difíciles momentos 
que viven para lograr esa seguridad alimentaria. Con ellas desarrolla un proceso formativo al que 
integra en la co-facilitación a las integrantes de la Red de Mujeres para afianzar el reconocimiento 
de las mujeres de las ollas comunes con la organización y posteriormente, se puedan sumar para 
contribuir al recambio generacional de la Red Carabayllo (Informe PAC 3, 2021).  

FOTO RESISTIENDO PARA CUIDAR LA VIDA 
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Del mismo modo, DEMUS ha apoyado la articulación de las organizaciones a los espacios de 
concertación y de segundo piso como la Red de Ollas Comunes de Lima Metropolitana o la Red 
interdistrital de mujeres, para fortalecerlas en la lucha por los derechos de las mujeres.

En un contexto que exigió el uso casi exclusivo de la virtualidad como medio de contacto, se 
incorporó procesos de capacitación para el manejo básico de plataformas virtuales y programas en 
ambiente usuario, facilitándoles el acceso a equipos y a una acreditación formal de su capacitación, 
para facilitar la comunicación de las mujeres en su labor de promoción, incidencia y vigilancia. 

Se realizan ciclos de conversatorios buscando dar soporte frente al impacto de la emergencia 
sanitaria en la vida de las personas, abordando temas como el impacto en la salud mental, el duelo 
por pérdida de familiares, la incidencia frente al cierre de los servicios de atención y el incremento 
de la violencia de género, así como espacios de sororidad y de cuidado colectivo. Las temáticas 
sobre cuidado fueron claves en el trabajo con las mujeres. 

Los espacios de sanación y cuidado, que se facilitaron en medio de los duelos derivados de la 
pandemia - afectaciones que también impactaron en el equipo -, contribuyeron para la expresión 
de las emociones y contención desde el cuidado colectivo.

Estos procesos de fortalecimiento a través de la estrategia de desarrollo de capacidades 
se complementan con otras estrategias para lograr la finalidad, por si sola la estrategia 
de desarrollo de capacidades no basta, es insuficiente, se tiene que contar con 
acompañamiento permanente, información constante, se tiene que contar con lo lúdico, 
con lo psicológico, se tiene que complementar con otras estrategias que no sólo es 
desarrollar capacidades. 

Creo que ha habido un salto a la mitad del Convenio por apostar por los espacios de 
autocuidado y sanación con las mujeres, que pudo haber sido muy influenciado por la 
pandemia porque finalmente terminamos un poco rotas todas también, hemos tenido el 
encuentros en ese sentido con Lolita y me parece también súper importante este último 
encuentro que hemos tenido con Adriana Guzmán, porque creo que se ha dado un salto 
bastante importante en el sentido que el problema de la violencia es algo, que hemos 
visto, que todo es sistémico, que todo está relacionado y articulado. Algo que nos cuesta 
transmitir a las compañeras con las que trabajamos. DEMUS, Talleres de aprendizaje.
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Todo esto no ha sido tarea fácil; ha supuesto aprendizajes internos del equipo en el encuentro con 
las mujeres, y por los esfuerzos intencionados de revisión de la propia práctica a lo largo de la 
ejecución de los procesos.

Por otro lado, ha sido posible gracias al apoyo de una cooperación flexible, sensible a las condiciones 
y realidades en que los procesos se han llevado a cabo.
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3.2. Adolescencias diversas por la prevención de 
violencia de género  
Respondiendo al propósito de fortalecer las capacidades de las titulares de derechos, el Convenio 
se propuso la generación de un espacio de formación con adolescentes de instituciones educativas 
públicas locales. 

El 2019 se establecieron coordinaciones y se concretó el inicio de un proceso formativo para 
la prevención de la violencia de género con estudiantes, adolescentes mujeres de la Institución 
Educativa (IE) José María Arguedas de educación secundaria, antigua institución ubicada en el 
sector El Progreso en Carabayllo, en la que se encontró disposición para llevar adelante el trabajo 
con las estudiantes del primer año de secundaria. 

Esta experiencia que inició el 2019 se extendió hasta el 2022 como un proceso formativo con 
adolescentes diversas desde un enfoque de derechos para la autonomía sexual de las adolescentes, 
y el 2020, debido a la pandemia se optó por desarrollar la propuesta a través de los medios digitales.

La propuesta se desarrolló en contra horario, es decir que los talleres se realizaban fuera del horario 
escolar y del esquema de aula. Se propuso la realización de los talleres con adolescentes de primero 
de secundaria de ambos turnos, habiendo realizado las sesiones con la participación de hasta 
57 adolescentes, abordando temas como: nuestro cuerpo, enamoramiento, construyéndonos en 
sabiduría y libertad, barrios libres de violencia y la acción de las mujeres. 

Ya en pandemia el proceso continuó reestructurando la propuesta a sesiones virtuales atendiendo 
temas que giraron en torno al cuidado propio y colectivo (“Estamos aquí para nosotras”), el acoso en 
el contexto de la cuarentena (“Cuarentena sin acoso”), la identificación de zonas seguras y de riesgo 
en los barrios, el mito del amor romántico (“¿Juntos para siempre?”), y su capacidad denuncia y 
alzar su voz. 

Debido a la brecha digital, la participación fue más oscilante y menor que el año previo, habiendo 
participado 15 adolescentes de segundo año de secundaria, las que venían de la experiencia 
anterior, habiéndoles brindado recargas virtuales de telefonía celular para apoyar su participación. 
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Fruto del primer año se elaboró el Módulo para la prevención de la violencia de género en 
adolescentes “Yo no me Callo”, que se concreta y valida el 2020 y que reúne diez sesiones como 
soporte del trabajo en aula de tutores/as y docentes.

Este módulo es el resultado de las reflexiones sobre el andar del primer año y la ponderación 
de los recursos metodológicos. Para DEMUS fue valioso ordenar y sistematizar los talleres con 
adolescentes porque no se contaba hasta entonces con un documento de ese tipo. A la par se pensó 
que el módulo podría servir como instrumento para conectar con el trabajo con docentes desde un 
enfoque feminista.

A propósito de los talleres de aprendizaje, una integrante del equipo DEMUS brindó el siguiente 
testimonio.

El módulo de capacitación le da un hilo conductor a los talleres que trabajamos con las 
adolescentes y el aporte de las artes para remover/interpelar e incluso detectar casos de 
violencias. 

Yo valoro del 2020 las ansias de las chicas en realizar más - deseaban tener una página de 
Instagram, Facebook, Youtube, tener una canción - y ese fue la semilla para enrumbarnos 
en el videoclip JUNTAS. 

La producción de material de divulgación sobre acoso virtual y salud menstrual dirigido a adolescentes 
también es resultado de estas primeras experiencias.

Este mismo año se inició la filmación del video participativo Juntas24, que recoge la experiencia, 
los sentires y vivencias de las adolescentes de las adolescentes y su participación en las sesiones 
del programa formativo, enfatizando la dimensión de la salud mental y el cuidado colectivo. El 
proceso creativo de la canción y del video clip es parte y a la vez resultado del proceso formativo 
emprendido. Habiendo culminado Juntas el tercer año, el 2021, constituye un hito importante 
para las adolescentes que lo sienten suyo y para DEMUS en su proceso de acercarse a conocer y 
entender las adolescencias diversas. 

24. En: https://www.youtube.com/watch?v=_nQ3BWTxv_s 
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Con respecto a la producción del videoclip y la recepción del mismo, algunas adolescentes 
comentaron lo siguiente:

Me sentí muy bien al ver el videoclip de las compañeras ya que estaban unidas y más 
porque trata de mujeres y que no estamos solas, que juntas se puede lograr muchas 
cosas, nos da una linda y buena reflexión el video.

Me emociono ver el video, también me provoco alegría y empoderamiento de lo somos 
capaces las mujeres cuando estamos juntas. ¡Estuvo muy lindooo! 

Me sentí muy emocionada y contenta por el gran trabajo que se realizó y en el día del 
videoclip se sintió muchas emociones y vibras muy bonitas y ese día fue de unión y 
encuentro con todas las chicas. ¡Una experiencia única! 

        Testimonios de adolescentes, Talleres con adolescencias, junio 2022.

El tercer año, aún en contexto de pandemia, se continuó trabajando con las adolescentes en la IE 
pero bajo una modalidad híbrida, combinando sesiones presenciales con virtuales. Se introdujo 
la reflexión feminista sobre las corporalidades y la sexualidad, hablando de “inicio sexual” y 
desmitificando la “virginidad”, abordándola desde lo subjetivo, propiciando el trabajo grupal y lo 
artístico como medio de movilización de emociones, sensaciones e ideas y de conexión con el 
cuerpo y su expresión.

Con el retorno a clases presenciales, el 2022, se retomó el trabajo integrando a adolescentes 
participantes antiguas y nuevas entonces en cuarto de secundaria, llegando a sumar 50 
adolescentes. Con ellas se abordaron los temas del cuerpo, el enamoramiento, prevención de 
situaciones de violencias que pueden vivir (stealthing25, manipulación, ghosting26 y chantaje 

25. “Stealthing” es una práctica sexual por la cual una persona se retira el preservativo sin el consentimiento o previo aviso 
a su pareja durante una relación sexual o lo daña intencionalmente antes o durante esta, cuando su pareja sexual solo ha 
dado su consentimiento para tener relaciones sexuales utilizando preservativo.

26. “Ghosting” es un término que describe la práctica de desaparecer, dejar en visto, cesando toda comunicación con la 
pareja o amiga o amigo sin justificación o advertencia.



49

sexual), menstruaciones dignas, la creación colectiva de una canción (Juntas) y la grabación de 
un videoclip, roles y estereotipos de género, y violencia de género incluyendo la ruta de atención.

La propuesta formativa se formuló desde una perspectiva feminista, popular y comunitaria 
plasmada en una metodología socioeducativa y psicosocial, para promover un espacio de reflexión 
y pensamiento crítico frente a la desigualdad y los estereotipos de género en los que se basa la 
violencia (DEMUS, 2020).

Estos procesos han supuesto retos y aprendizajes. Ha sido una propuesta abierta siempre a la 
mejora y la definición de ajustes a partir del conocimiento de las adolescencias y de la realidad 
de sus entornos. Si bien una educación sexual puede resultar disruptiva en contextos como el 
nuestro, en el que posiciones conservadoras y anti-derechos ocupan el escenario social y político, 
desde una aproximación feminista, popular y comunitaria, puede serlo todavía más al cuestionar 
los patrones culturales predominantes y el orden patriarcal que los sostiene, colocando al centro 
de la reflexión el derecho a una vida libre de violencia. Una ESI que promueve la autonomía de las 
adolescentes sobre su vida sexual, que habla de placer en el ejercicio de la sexualidad, de igualdad, 
de identidades de género, que desmitifica la virginidad. Una ESI que promueve la prevención desde 
la libertad en la toma de decisiones y que no la aborda desde el riesgo, desde el miedo y el control 
que limitan las libertades de las mujeres, sino que ofrece una comprensión sistémica del orden 
social que impone esas condiciones.

Metodológicamente la propuesta combinó recursos lúdicos, artísticos (dibujo, pintura, teatro, poesía, 
canto), comunicacionales, socio-comunitarios, de análisis y reflexión, promoviendo el abordaje de 
contenidos y la provisión de nuevo conocimiento, a partir de sus saberes previos y la expresión libre 
de sus ideas (educación popular). Se ha alentado la construcción de nociones propias a partir de 
la exploración, análisis y reflexión sobre la existencia de la violencia en diversos ámbitos, a nivel 
familiar, barrial, y comunitario. 

Además, ante la necesidad de soporte psicológico, al igual que en los otros espacios formativos, se 
brindó atención individual de apoyo socioemocional de corta duración cuando se valoró necesario, 
siendo acordado entre la adolescente y la psicóloga que apoyó la experiencia, ofreciendo un 
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encuadre27 flexible adecuado a las circunstancias de la adolescente atendida, reconociendo su 
capacidad de agencia y de decisión propia para emprender el cuidado de su salud mental. La idea 
acá fue brindar el apoyo requerido acompañando y brindando contención para luego derivar o 
acudir a servicios presentes en el distrito.

Las adolescentes refirieron experiencias en las que se les sobrecargaba con tareas de cuidado en 
sus familias, viviendo un trato desigual por su condición de mujeres asignándoles tareas domésticas 
en contraste con los hombres de sus familias. Sumado a ello, la mayoría de adolescentes trabajan 
realizando jornadas laborales de hasta 12 horas como ayudantes de cocina, vendiendo ropa o zapatos, 
dadas las duras condiciones de pobreza en las que viven, y como expresión de los estereotipos de 
género que asigna doble o triple rol a las mujeres y que son transmitidos transgeneracionalmente 
tal como se identifica en el estudio realizado sobre los patrones socioculturales que reproducen 
relaciones desiguales y exacerban la violencia28. 

El acoso y las experiencias de violencia de género también surgieron como sucesos vividos por 
otras personas, tomando así distancia de ellos, persistiendo la idea de que la “violencia es lejana” 
o “la violencia solo lo viven quienes son pobres” pero que soslaya que la violencia es estructural 
y transversal, evidenciando esa percepción de que el empoderamiento es individual y viene de 
adentro esquivando las condiciones sistémicas existentes.

Si bien hablar de pedagogía feminista no es novedad en DEMUS, en este caso ha supuesto elaborar 
una propuesta que, atendiendo un enfoque feminista, popular y comunitario, respondiera a las 
necesidades, intereses y urgencias de las adolescentes. La experiencia ha sido tan rica como 
retadora. 

Para este trabajo el equipo ha acudido a otras disciplinas, enriqueciendo la propuesta con un 
tratamiento artístico y plástico, y con una aproximación psicoafectiva para abordar tanto individual 
como colectivamente los efectos del confinamiento, así como de las violencias vividas en el ámbito 
familiar y comunitario. Esto ha contribuido a un acercamiento a la salud mental integrándola como 
parte de una vida sexual sana y sin violencias.

27. El encuadre es una noción aplicada en el contexto de atención psicológica o terapéutica que alude al establecimiento 
de ciertas variables constantes que ofrecen un marco o límite para su funcionamiento como el horario, el espacio o lugar, 
la duración.

28. Arenas movedizas, DEMUS, 2021.
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El dialogo intergeneracional entre las adolescentes y el equipo DEMUS, ha implicado la construcción 
de vínculos de confianza sostenidos a pesar del aislamiento y la comunicación remota. 

El sentido de pertenencia, de hacer parte de algo, de integrarse y reconocerse en el grupo ha sido 
enriquecedor para las adolescentes, encontrando en el proceso formativo un espacio de expresión 
libre, en el cual abrirse, jugar como también hablar de sus experiencias, sin ser juzgadas, siendo 
acompañadas y soportadas. Se ha procurado un espacio seguro, en el cual se han establecido 
relaciones horizontales, con un modelo de relacionamiento distinto al escolar, sin jerarquías ni el 
ejercicio de una disciplina construida unilateralmente. 

El encuadre de trabajo ha supuesto el acuerdo y el compromiso voluntario de participación, siendo 
por ello tan valiosa la permanencia de las adolescentes a lo largo del proceso.

Si bien el programa se ha desarrollado en las instalaciones de la IE, ninguna persona integrante de la 
comunidad educativa ha participado de los talleres, dejando libertad a DEMUS para su realización 
e implementación. Esto es reconocido como una ventaja al compararse con otras experiencias 
donde las sesiones se enmarcan en programación curricular sometiéndose a las restricciones de la 
hora pedagógica y las tareas escolares.  Debe destacarse que el año 2022 se propició el encuentro 
entre docentes de Carabayllo y las integrantes de la Asociación Civil Uniendo Psicomotricidad y 
Arte-AUPAS de Argentina, abordando el tema “¿Cómo hablar de ESI con nuestros estudiantes?”, 
experiencia que fue clave porque permitió escuchar a las y los docentes e identificar lo mucho que 
resta por trabajar con ellas y ellos en relación a los derechos sexuales y derechos reproductivos de 
las y los adolescentes. 
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DEMUS encuentra en el enfoque comunitario y la contextualización de las experiencias de violencia, 
la posibilidad para resignificarlas desde una perspectiva sistémica. Sin embargo, la propuesta 
implementada no ha logrado esa conexión en las adolescentes reconociendo las experiencias de 
violencia aún como situaciones aisladas.

Una experiencia que marca un hito importante en el curso de este proceso formativo es la creación 
colectiva de la canción “Juntas” que sumó a la campaña “Vivir Sin Miedo” que se gestó en el 
Convenio, debiendo destacarse que, tras la experiencia en los talleres, las adolescentes participaron 
y con ellas se validó en diversos momentos del proceso musical. Además, su participación en el 
videoclip de la canción les permitió tener voz y ser protagonistas de sus historias. Esta canción 
resume de alguna forma su aprendizaje y evolución en el proceso formativo y las coloca al frente en 
la lucha por la defensa de su derecho a vivir libres de violencia de género, apoyadas unas en otras, 
unidas en sororidad, y animando en su liderazgo, como lo testimonian los comentarios realizados 
por las adolescentes al preguntarles por lo que Juntas significa para cada una29. 

Me sentí nerviosa porque no sabía cómo iba a salir, el video transmite como las mujeres de 
hoy en día estamos sufriendo y eso me da felicidad ya que las personas al ver el videoclip 
entenderán el mensaje

Sentí felicidad al ver a todas las chicas transmitiendo empoderamiento de mujeres

Emoción al ver que en algún momento el país pueda ser diferente, para que las mujeres, 
niños y adolescentes se puedan sentir seguros en las calles, para que no se sientan 
acosadas/os y para poder vivir seguros en las calles

29. Digitalización de los Talleres con adolescencias del colegio José María Arguedas para la prevención de la violencia de 
género, 2022.
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3.3. Trabajando con niñeces por una vida libre de 
violencia
Para DEMUS, esta era la primera experiencia con niñeces, significando un reto de construcción 
de una propuesta que, partiendo de una pedagogía feminista, respondiera a las características 
evolutivas y las necesidades e intereses de las niñas de Carabayllo. 

Se propuso un proceso formativo pensado como un espacio para desarrollar algunos contenidos y 
provocar reflexiones en torno a la violencia de género y las estructuras sistémicas que la sostienen. 
Ello nos supuso adaptar metodologías e introducir los aportes procedentes de distintas disciplinas 
y prácticas, sumándolas a una comprensión feminista, psicosocial y comunitaria de la violencia de 
género.

Con esta idea dio inicio el primer proceso formativo feminista con las niñas del club “Siempre Unidas 
Lograremos Nuestros Sueños – SULANS”, organización articulada al movimiento “Ni una menos” 
en Carabayllo el cual trabajaba con ellas desarrollando talleres, actividades artísticas y lúdicas para 
fortalecer su autoestima, desarrollo personal, erradicar estereotipos de género y prevenir la violencia 
sexual (Resumen Ejecutivo Convenio II). 

Fueron ocho las sesiones que se desarrollaron bajo la modalidad de talleres tuvieron como objetivo 
el autoconocimiento de las niñas, para afrontar el tema de la sexualidad y la valoración de las 
diferencias para prevenir la violencia de género, utilizando técnicas y metodologías lúdicas con 
especialistas del arte, juego y teatro (Informe PAC 1, 2019).  Las sesiones se realizaron los fines de 
semana durante cuatro meses con una frecuencia quincenal entre sesiones, y con la participación 
de un promedio de 17 niñas. Esta primera experiencia resultó muy ilustrativa y provocó seguir 
pensando en la metodología y en acudir a otros recursos que la enriquecieran. 

Luego de esta experiencia y con la idea de seguir experimentando y descubriendo mejores formas 
de abordar el espacio con las niñeces, se propuso una segunda etapa para el año 2020 enmarcada 
en el ámbito escolar. En ese sentido se realizaron las coordinaciones con la dirección de la IE 
3057 Santa Rosa de Carabayllo, con más de 50 años de funcionamiento brindando el servicio 
educativo en el nivel de primaria y ubicada en el sector de El Progreso. Se acordó la ejecución 
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de un programa formativo con alumnas de 4° de primaria, destacando la importancia de abordar 
temas como el de la violencia de género con ellas. Sin embargo, lamentablemente la emergencia 
sanitaria emergida en marzo de ese año impidió que se concretara la propuesta al suspenderse las 
actividades escolares presenciales. 

En ese contexto, y con la implementación por parte del estado de un programa escolar a distancia, 
se pensó en desarrollar un trabajo con las y los docentes optando por la elaboración de cuatro 
audiovisuales sobre prevención de violencia de género en época de coronavirus30 junto con una 
guía de uso para que las y los docentes pudieran usarlos en las clases virtuales. Los videos fueron 
publicados en las redes sociales de DEMUS y se compartieron en diversas plataformas digitales 
con una muy buena recepción, pero no se concretó su uso en las sesiones de aprendizaje virtuales. 

En paralelo en el marco de los procesos formativos con mujeres se venía articulando con las 
ollas comunes y se había realizado la encuesta sobre los patrones culturales tradicionales sobre 
prevención y violencia de género aplicada a finales del 2020 en tres zonas de Carabayllo, siendo 
una de ellas la comunidad de Torre Blanca. 

Los resultados revelaron que en las comunidades el 80% de las personas encuestadas estaban de 
acuerdo con que sus hijas e hijos recibieran educación sexual integral (ESI). Por otro lado, y del 
mismo modo, el diagnóstico realizado sobre ollas comunes indicaba que las socias de las ollas 
comunes requerían apoyo para abordar temas relacionados a la sexualidad con sus hijas e hijos. 
La confluencia de estas evidencias, junto con el interés por implementar de manera directa la 
propuesta formativa feminista con niñas, “empujó” a llevarla al espacio barrial, coordinando con la 
presidenta de la olla común de Torre Blanca para iniciar una nueva aventura en una primera etapa 
exploratoria durante el primer semestre del 2021. 

Luego de la experiencia tenida con las niñas del club SULANS esta una segunda oportunidad 
para desarrollar una propuesta formativa en prevención de violencia de género mediante el trabajo 
directo con de niñas, al menos eso fue lo que inicialmente se concibió. Sin embargo, ya en terreno 
se incorporaron también niños, hijos de las socias de la olla, lo que resultó ser aún más novedoso y 

30. En: Capítulo 1 Machismo en tiempo de coronavirus https://youtu.be/TjNI7F1SeHc , Capítulo 2 Estereotipos y prejuicios 
de género en tiempo de coronavirus https://youtu.be/N7g6INai5FI , Capítulo 3 Mi cuerpo es mi territorio https://youtu.be/
TZW7RLGtTq4 , Capítulo 4 Diversas pero iguales en derechos https://youtu.be/HMk3vWYFyGs 
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retador para DEMUS: ¿cómo abordar esos temas con las niñeces diversas en una de las zonas más 
altas y empobrecidas de Carabayllo?

Es importante acá anotar las condiciones geográficas de la comunidad en las que se realizaron los 
talleres de este proceso. Torre Blanca se ubica a la altura del kilómetro 24 de la avenida Túpac 
Amaru, en el extremo norte del distrito, anclada en los cerros y colindante con una cantera de 
piedra, que expone a la población a situaciones de inseguridad debido al tráfico de terrenos y a los 
conflictos que ello conlleva.

Torre Blanca cuenta como un único espacio social de uso común una explanada de tierra descampada 
al pie de un precipicio que marca el lindero con la cantera vecina. En ese espacio de uso común es 
que nos instalamos y llevamos adelante durante el 2021 y el 2022 los talleres con niños y niñas, 
primero juntos y posteriormente en dos grupos separados.

Para DEMUS esto supuso un proceso de descubrimiento, creación y adecuación de una propuesta 
que respondiera a la realidad de las niñas y los niños y del territorio en el que hubo de desarrollarse, 
lo que supuso entenderlo y descubrir sus potencialidades, en términos físicos y como espacio de 
construcciones sociales y de relaciones de poder, para desde ahí generar nuevas posibilidades para 
la ejecución de los talleres. 

Al no contar con un local cerrado en el cual realizar las sesiones, el equipo las realizó en la 
explanada de tierra a campo abierto, ante los ojos de las y los vecinos y de quienes cada día podían 
atestiguar lo que se realizaba de manera pública con las niñas y los niños de la comunidad.

Esta primera etapa fue exploratoria para DEMUS al participar niñas y niños juntos, y se llevó a cabo 
entre mayo y junio del 2021, de manera paralela a los talleres que se realizaron con las mujeres 
de la Red y de las ollas comunes. Se realizaron cuatro sesiones orientadas a la prevención de la 
violencia de género, la identificación de situaciones de violencia de género y cómo afrontarlas, la 
promoción de la eliminación del machismo y la desmitificación sobre el género, el fortalecimiento 
de la importancia del cuidado del cuerpo y el consentimiento sexual. 

El mayor número de participantes fue 35 (19 niñas y 16 niños) cuyas edades oscilaban entre 
los ocho y trece años. Fue común que asistieran acompañades de hermanitas y hermanitos - 
menores de ocho años – a quienes debían cuidar lo que limitaba su participación restándoles 
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tiempo, especialmente a las niñas. Esto nos alertó sobre la necesidad de contar con el apoyo de una 
persona con manejo de las infancias para atender a las/los más pequeñas/os, la que se incorporó 
en la segunda mitad del proceso. 

El desarrollo de esta primera etapa estuvo atravesado por unos de los picos más altos de contagio 
en medio de la pandemia, lo que obligó a aplicar las necesarias medidas de bioseguridad. En un 
contexto de confinamiento, en el que no se asistía a clases, la respuesta a la convocatoria superó 
las expectativas, haciéndonos sentir la confianza en la labor de DEMUS, contando con el respaldo 
dado por la olla de Torre Blanca. También creemos que el contar con un espacio seguro para 
niñas y niños de la comunidad respondió a la necesidad de socialización e interacción del que se 
encontraban impedidos, lo que les ayudó a transitar de mejor manera esta situación, con menos 
estrés y con más confianza.  
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Al realizarse en un espacio abierto hubo mucha acogida por parte de los niños y niñas 
de la olla común, quienes se acercaban al lugar interesados en participar de los juegos y 
pasaban la voz a más amigos y familiares. (Informe PAC 3, 2021)

En esta primera experiencia llamó la atención el predominio masculino en el desarrollo de las 
sesiones, siendo los niños los que más participaban, tomando posesión del espacio y acaparando las 
sesiones, alzando la voz; en tanto las niñas mostraban temor de hablar, estando más preocupadas 
por cuidar a sus hermanitas/os. 

El comportamiento de los niños emerge en las sesiones como expresión de una relación de poder 
sobre las niñas, como el cumplimiento o la realización del mandato de género, atendiendo los 
estereotipos de dominio y preeminencia masculina. En tanto las niñas también actuaban el rol 
asignado por su condición de mujeres, postergando su participación ante los hombres. Con igual 
fuerza aparece la tarea de cuidado asignada a las niñas reproduciendo el rol tradicionalmente 
asignado de cuidado y de trabajo doméstico que ya aparecía en los testimonios de las adolescentes 
y las mujeres en Arenas movedizas (DEMUS, 2021). Se plasma así el mandato de género 
transgeneracional transmitido desde niñas y que en el caso de las adolescentes vemos lo describen 
como una sobrecarga doméstica. 

En su mayoría, tanto las mujeres adultas como las adolescentes, sostuvieron que desde 
niñas les fue impuesta la tarea de realizar labores domésticas, en forma diferenciada y 
discriminatoria respecto de sus hermanos, en la idea que ellas tendrían que realizar este 
trabajo más adelante porque son mujeres. (Vásquez, 2021, p.109)

Si bien la primera experiencia se ejecutó pensando en ofrecer un espacio de formación paralelo al 
que las mujeres de las ollas comunes tenían, la respuesta a la convocatoria condujo a la elaboración 
de una segunda etapa independiente del trabajo con las mujeres.

Como resultado de la evaluación de la primera experiencia en Torre Blanca, el equipo decidió 
ejecutar una segunda etapa centrado únicamente en las niñas. Se esperaba que esto desencadenara 
en ellas una mayor participación con mayor libertad, al no tener que disputar el espacio.

Para esta segunda etapa se incorporó el uso de técnicas plásticas y dramáticas, sumando al equipo, 
hasta entonces de dos personas31, una artivista como colaboradora externa, integrante de Trenzar, 

31  Estaba integrado por una socióloga y una psicóloga.



61

asociación cultural feminista aliada de DEMUS y con la que ya había compartido experiencias en 
Carabayllo.

Se realizaron cuatro sesiones a lo largo de tres meses con la participación de niñas entre los 7 y los 
12 años. Los temas las colocaron en el centro de la reflexión abordando temas como el cuerpo, la 
autonomía y el consentimiento; la violencia de género y los tipos de violencia; sus aspiraciones y 
deseos a futuro, las agendas y el activismo del feminismo en el Perú.

La tercera etapa se ejecutó entre abril y julio del 2022, a través de dos grupos separados de niñas 
y niños. Se optó por esta modalidad para darle continuidad al proceso iniciado con las niñas y ante 
la demanda y expectativa de los niños quienes “rondaban” los talleres de las niñas. 
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En esta ocasión se sumaron dos colaboradores para la facilitación del espacio con los niños 
pues consideramos que sería más pertinente que fueran hombres con quienes abordaran el 
cuestionamiento al modelo hegemónico de masculinidad, el machismo, la violencia de género, 
el mandato de género, las emociones y la sexualidad, a quienes vieran como sus pares y les 
tuvieran más confianza para hablar sobre temas como el cuerpo y sus emociones, y acercarse a 
construcciones alternativas de masculinidades. Debemos resaltar que los dos colaboradores tenían 
manejo en el trabajo desde las artes y las masculinidades.

Todas las sesiones se estructuraron en tres partes de tal forma que en una primera parte se ejecutaba 
una dinámica corporal desde el arte feminista para abordar la autoestima; una segunda centrada en 
el tema a abordar mediante técnicas recreativas y creativas que desencadenaran la reflexión, y una 
tercera parte de cierre y consolidación temática. 

Trabajando bajo toldos y a la vista de la comunidad, se pudo estructurar un espacio propio para 
cada grupo: de niñas y de niños. Los talleres, dado que se realizaron al aire libre, suponían una 
preparación y una logística previa y al cierre de cada sesión que incluía esfuerzo físico, preparación 
técnica y revisión constante de la metodología en pro de adecuarla cada vez mejor.

Todo esto ha sido fruto de una actitud de experimentación y de aprender haciendo similar a la oferta 
realizada a niñas y niños: descubrimiento, cuestionamiento, afirmación y apertura a nuevos temas, 
expresando emociones, colaborando y compartiendo.

Desde la realización del primer proceso con las niñas SULANS, a la última etapa del proceso en 
Torre Blanca, la propuesta ha evolucionado adaptándose a las características y necesidades de los 
grupos. Los supuestos pedagógicos y metodológicos se han fortalecido integrando recursos lúdicos, 
creativos, dramáticos y plásticos, adecuados a las edades de les participantes. En términos de los 
enfoques, se ha apostado por la construcción de un espacio de reflexión, creación y recreación 
feminista, comunitario e interdisciplinario en su facilitación.

Respecto de lo interdisciplinario, la conformación de un equipo cuyos integrantes vienen de ramas 
del quehacer humano diferentes: la psicología, el arte, la docencia, la sociología, la comunicación 
y el trabajo social y comunitario, robusteció la estrategia de intervención acercándola más a los 
grupos, sus intereses y potencialidades.
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La experiencia previa en trabajo de prevención de violencia y masculinidades fue también una 
contribución del equipo, al lado del trabajo colectivo y colaborativo de facilitadores de procesos con 
niñas y niños, lo que ha permitido una aproximación más reflexiva y creativa en el acompañamiento 
de este proceso y en el trabajo de equipo. Las reuniones de preparación de talleres y evaluación 
han permitido generar aprendizajes y reflexiones importantes volcadas en el encuentro con niñas 
y niños.

Que niñas y niños logren conectar con sus emociones, expresarse en libertad, experimentando sin 
ser juzgadas y juzgados, se ha visto curiosamente facilitado al realizarse el trabajo en un espacio 
comunitario abierto. La puesta en público de estos temas con niñas y niños ha contribuido a 
la construcción de confianza – no hay nada que ocultar – y favorecido una percepción menos 
amenazante frente a los temas de la sexualidad, el género y el feminismo.

Sobre el trabajo de Demus, una de las niñas participantes señaló lo siguiente: “Opino que fue muy 
importante en mi vida porque comprendí que para poder vivir en un lugar feliz no debe existir 
violencia”, Alinson de 12 años. Además, agregó: “Lo que más me ha gustado de los talleres es 
que hemos aprendido sobre qué cosa es el machismo y que instituciones nos puede ayudar a 
defendernos de la violencia y hemos aprendido también sobre partes de nuestro cuerpo (…) “A mis 
amigas les puedo enseñar que cosa es el machismo y para que una persona toque su cuerpo debe 
tener su consentimiento”
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Transitar por esta experiencia ha representado, además de una aventura y un esfuerzo de creación, 
la afirmación de una apuesta por un feminismo popular comunitario para la prevención de violencia 
de género con niñeces, en el afán de deconstruir los estereotipos y generar pequeños cambios 
culturales. 

Esta apuesta cobra sentido y se plasma en el quehacer con los grupos, con las niñas y los niños, 
y es posible creemos porque se trata de un esfuerzo consciente, intencionado, reflexivo, atento a 
la realidad y al contexto, riguroso y flexible a la vez, con los recursos materiales y con las personas 
necesarias dedicadas a ello.

A lo dicho debemos sumar la confianza construida con las mujeres de las ollas comunes, de la 
Red de Mujeres de Carabayllo y con sus organizaciones afiliadas, con cuyo respaldo hemos podido 
promover espacios con las niñas y los niños que participaron y con quienes aprendimos tanto. 

FOTOS NIÑECES DE CARABAYLLO
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LECCIONES 
APRENDIDAS4
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4. Lecciones aprendidas 

A lo largo del desarrollo del Convenio, en el trabajo al lado de las mujeres, adolescentes niñas y 
niños - algo que no estaba previsto – y del proceso de reflexión emprendido para volver a mirar, 
analizar y aprender de las experiencias vividas, emergen algunos elementos claves que percibimos 
han estado presentes de manera más o menos constante y que verificamos han constituido factores 
importantes en la realización de los procesos formativos acá revisados.

Queremos presentar estos elementos o ejes de reflexión como aprendizajes que asumimos no 
cerrados, sino que más bien alimentan nuestra práctica, nos retan a ser más conscientes de ellos y 
a continuar en su construcción o a modificarlos de ser necesario. Creemos en el conocimiento que 
transforma, que alienta cambios y renueva prácticas y en ese sentido es que concluimos con este 
desarrollo de estos cinco aspectos.

4.1. Apuesta por un feminismo popular comunitario 
para la prevención de violencia de género en el territorio
Desde la práctica de trabajo con las organizaciones, DEMUS ha estado ligada a la educación 
popular recogiendo de esta su aproximación a una relación estrecha y permanente con la realidad 
para transformarla a partir de su reflexión crítica. Esto nos ha permitido llevar adelante acciones 
conectadas con las dinámicas del contexto para comprenderlas e intervenir propiciando su 
cuestionamiento y combatir patrones socioculturales a la base del sistema patriarcal clasista y 
racista imperante.

La inserción en el territorio y la relación con las mujeres y sus organizaciones no es casual, parte 
de la convicción de que los procesos son de ellas, les pertenecen y les corresponde de manera 
autónoma tomar decisiones para su actoría política y el fortalecimiento de su capacidad de agencia 
en los espacios públicos que han debido tomar.

La interlocución y la promoción de un trabajo articulado interinstitucional se inscribe en la misma 
comprensión y en la convicción antes señaladas: los actores ejerciendo en el territorio para generar 
cambios a favor de una vida libre de violencia.

Una práctica feminista implica el cuestionamiento de la posición de las mujeres en la sociedad, 
procura el desmontaje del sistema patriarcal, reconoce y promueve las diversas expresiones de las 
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mujeres defendiendo su derecho a vivir en libertad, con autonomía sexual, ejerciendo sus derechos 
sexuales y reproductivos, y en bienestar.

La ideología patriarcal es la que legitima la discriminación y la violencia de género. Bajo 
la construcción patriarcal se sostienen una serie de privilegios para obtener ventajas y 
beneficios a costa de las mujeres, que han sido situadas en una posición de inferioridad. 
Esto es justamente lo que origina las brechas de género, que tienen muestran reales y 
objetivas en la sociedad peruana: feminicidio y los crímenes de odio, el acoso y la violación 
sexual, el embarazo forzado y la deserción escolar; la plusvalía que genera el menor salario 
que se le paga, la menor participación social y política, entre otras.  Jennie Dador Tozzini32

El feminismo aboga por autonomía sexual de las mujeres y su decisión libre sobre sus cuerpos, 
politiza el cuerpo reconociéndolo como terreno de disputas de poder y de control recuperando sus 
potencialidades de resistencia, como espacio de sanación.

En un país en el que unos cuantos que ostentan el poder político y económico deciden quienes 
pueden ser o no pueden ser actores políticos, hace necesario politizar las luchas de las mujeres, 
cuestionando el sistema imperante y develando la violencia como parte de un orden heteropatriarcal.

Es así como nuestra práctica feminista adquiere un sentido popular y de comunidad, cobra sentido 
en lo colectivo y no solo en lo individual.

La metodología tiene un enfoque teórico feminista y de género, se nutre de la educación 
popular para adultos/as desde una pedagogía liberadora y busca que cada participante 
se apropie de los contenidos y técnicas presentados. 

La propuesta metodológica toma en cuenta a las personas como el centro del proceso 
de formación, son ellas las que conducen con autonomía sus aprendizajes significativos.

Además, permite cuestionar la posición de las mujeres en la sociedad y experimentar la 
autonomía, el bienestar, la reflexión que parte de la práctica diaria y la posibilidad de crear 

32. “El deber de educar y “deconstruir” la ideología patriarcal” En: https://www.demus.org.pe/yo-no-soy-esa/el-deber-de-
educar-y-deconstruir-la-ideologia-patriarcal/ 
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un juicio colectivo. La propuesta metodológica de este módulo se basa en los principios y 
dimensiones de una metodología feminista. (DEMUS, 2015)

Un elemento clave de esta aproximación feminista es su inscripción en el territorio, desde el mapeo 
de los actores hasta la interlocución y construcción conjunta de agendas y la definición de acciones 
para combatir la violencia de género en el marco de las políticas públicas vigentes. En esos espacios 
y al lado de las organizaciones de mujeres es que se construye el sentido comunitario del enfoque.

En la articulación con actores DEMUS tiene claro que su rol no es sustituirles, no pretende reemplazar 
al gobierno local en su rol de liderazgo de instancias y en la implementación de políticas, y no 
solo en términos materiales con la provisión de recursos para la acción, sino y, sobre todo, en el 
posicionamiento que les corresponde; con las organizaciones de mujeres promueve procesos de 
toma de decisiones autónomas respetando su evolución y desarrollo.

Una fortaleza cosechada por años de trabajo al lado de las organizaciones es la confianza y el 
respaldo de las mujeres y sus organizaciones, así como de entidades públicas con las que se ha 
trabajado en las instancias o espacios de concertación - como por ejemplo la Mesa de Concertación 
de Salud Mental o la COMUDENNA - a las que también se ha procurado fortalecer para su 
permanencia con participación plena y democrática de las organizaciones.

4.2. Desarrollo de una práctica interdisciplinaria
Algo que ha quedado claro a lo largo de las experiencias de estos últimos cuatro años, ha sido la 
necesidad de la confluencia de diversas disciplinas para el análisis y para la acción en procesos 
orientados a la reflexión, cuestionamiento y transformación de imaginarios sobre los que se sostiene 
el sistema de patrones socioculturales machistas de violencia contra las mujeres, para denunciar y 
proponer cambios.

Más aún cuando se trata de promover acciones preventivas, es altamente efectivo acudir a ramas 
del quehacer humano que no se anclan en la racionalidad de las personas o su dimensión cognitiva, 
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sino que más bien incursionan en las expresiones corporales, subjetivas (de representaciones) y 
emocionales, movilizándolas y generando conciencia sobre ellas.

En ese sentido, habiendo tenido una tradición socio-jurídica y psicológica, en estas experiencias se 
ha tenido presente disciplinas de las ciencias sociales como trabajo social y sociología, psicología, 
de la comunicación, e incorporado el arte y la pedagogía especialmente en el trabajo con niñeces.

Los grupos, el progresivo conocimiento sobre sus necesidades e intereses, nos condujeron a estos 
diversos recursos y nos plantearon la necesidad de adecuar la metodología incorporando otras 
fuentes disciplinarias para la comprensión de sus procesos y la intervención. 

Habiendo la preocupación constante de mantener una estrecha relación entre la generación de 
conocimientos con la acción o la práctica, ha sido útil acercarnos a nuevas formas de pensar y 
hacer.

La incorporación de metodología plástica y lúdica se explica por la necesidad de acercar a niñas, 
niños y adolescentes desde un lenguaje menos teórico y explícitamente temático, a contenidos 
respecto al feminismo, el sistema patriarcal, los roles y estereotipos de género y los patrones 
socioculturales asociados a la violencia de género.

Debe anotarse acá el artivismo, como una nueva forma de alzar la voz y nombrar las experiencias 
de sometimiento y dolor, que se constituye como un recurso movilizador, altamente provocador que 
se corresponde con el propósito de desmontar la dimensión performática del género que plantea 
una actuación reiterada y obligatoria en función de normas sociales sobre lo que es ser mujer y ser 
hombre.

Por su parte también debe destacarse la contribución de la comunicación al enfoque feminista 
popular comunitario en el territorio, condensando en productos comunicacionales los procesos 
desarrollados, relevando el protagonismo de las mujeres, adolescentes y niñas, y de sus 
organizaciones.
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4.3. Rigurosidad en el enfoque y flexibilidad metodológica
Un factor que se observa constante en todas las propuestas conducidas ha sido el alto grado 
de flexibilidad de la propuesta puesta a prueba en el hacer, habiéndose ejecutado en distintos 
contextos – aún en pandemia –, en condiciones diferentes demandando por ello contribuciones 
distintas como se ha señalado en el apartado anterior.

Como una organización feminista, el enfoque refleja el compromiso con el cuestionamiento del 
orden patriarcal, con la denuncia de las desigualdades en el ejercicio del poder, del racismo y el 
colonialismo, y una comprensión de la interseccionalidad de los conflictos entre sexo-género, clase 
y raza/origen étnico.

Una necesaria coherencia interna entre enfoque y metodología es fundamental; así, la pedagogía 
feminista aplicada en el territorio ha procurado atender las diversidades presentes en los grupos y 
ha demostrado flexibilidad para adecuarse a sus necesidades e intereses, atendiendo su ciclo de 
vida, y acudiendo a comprensiones y metodologías no convencionales complementarias entre sí, 
como ya se ha detallado.

4.4. Tránsito de la formación en conciencia de género 
a la formación en feminismos 
El trabajo con las organizaciones de mujeres en DEMUS, iniciado hace ya más de 20 años, ha 
fortalecido la práctica sostenida, adecuando las propuestas y enriqueciendo las apuestas.

Los procesos emprendidos junto con las mujeres iniciaron acercando el enfoque de género, la 
comprensión sobre el sistema sexo-genero, y el conocimiento sobre los marcos internacionales y 
jurídicos nacionales de protección y denuncia de los derechos de las mujeres, generando conciencia 
de género.

Esos procesos orientados al fortalecimiento de capacidades fueron necesarios y hacen parte de la 
historia de las organizaciones y sus luchas. Sin embargo, ha sido necesario transitar hacia acciones 
que evidencien las estructuras heteropatriarcales presentes en las relaciones de género, trascender 
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la información para desencadenar procesos profundos de reflexión sobre los escenarios en los que 
se da la lucha por una vida libre de violencia: desde los cuerpos y los territorios, con un Estado 
sin igualdad de género; peleando por la igualdad de oportunidades; denunciando un sistema de 
cuidados que descansa sobre el trabajo no remunerado de las mujeres; desmontando patrones 
socioculturales enraizados en los estereotipos de género.

Se trata de una visión del fortalecimiento de capacidades que va más allá de la información, el 
conocimiento y la dotación de herramientas para la acción; parte de una perspectiva integradora, 
que incorpora las identidades, la autoestima, la revalorización del territorio en la que se plasman las 
experiencias de vulneración de derechos, los subjetivo y relacional a la vez. El acuerpamiento entre 
mujeres y la sanación para seguir luchando juntas.

La apuesta por la prevención primaria nos conduce a formar en feminismos a las niñeces y las 
adolescencias, quienes están expuestas a la violencia machista y la recarga de tareas del hogar por 
estereotipos de género. 

Se trata de una prevención de violencia de género desde el cuerpo, desde la emoción y la acción. 
El feminismo popular y comunitario propone que los cambios socioculturales se piensen, se sientan 
y se actúen.

4.5. La gestión del conocimiento para hacer mejor las 
cosas
Generar evidencia, hacer investigación y promover reflexión no es novedad en DEMUS, habiendo 
realizado una serie de estudios y aplicado encuestas para identificar con claridad el estado de los 
derechos de las mujeres, la opinión pública sobre las diversidades sexuales, los estereotipos de 
género o la presencia de violencia de género en las comunidades con las que se ha comprometido.

Esto sin duda ha sido una contribución para DEMUS dotándola de memoria institucional, y para 
las organizaciones al lado de las cuales ha podido trabajar, y para las colectivas y los movimientos 
articulados a esos temas, propiciando su alcance a otros grupos para sensibilizar la opinión pública 
y generar corrientes de opinión al respecto.
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Sin embargo, un valor agregado de este tipo de acciones es en especial la utilidad que para 
los equipos tiene conocer más de cerca los ámbitos en los que interviene, a las personas y sus 
organizaciones, su marco de acción, sus limitaciones, retos y potencialidades, revalorizando el 
territorio en el que se dan los procesos. 

La sistematización de ese esfuerzo de indagación y análisis abona en la mejora de la práctica en 
terreno, combinando reflexión y acción. No se trata de una práctica académica, se trata de un 
ejercicio, riguroso sí, pero asociado al quehacer y al afán de construir propuestas que respondan a 
esa realidad en la que nos ubicamos y con quienes trabajamos.
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Anexos

Anexo 1: Matriz de Planificación

Nivel Indicadores

Objetivo General: Contribuir 
al efectivo cumplimiento del 
derecho de las mujeres, jóvenes, 
adolescentes y niñas a una vida 
libre de violencias en Perú.

IOG.1. Número de casos de violencia contra las 
mujeres registrados en los Centro de Emergencia 
Mujer – Programa Nacional Contra la Violencia 
Familiar y Sexual – PNCVFS – MIMP de las zonas de 
intervención.

Objetivo Específico: Organizaciones 
de sociedad civil de Cuzco 
(Acomayo) y Lima (Carabayllo) 
promueven la modificación de 
patrones socioculturales que 
generan desigualdad y violencia 
de genero contra las mujeres, 
jóvenes, adolescentes y niñas, con 
un enfoque feminista, intercultural 
e Interseccional en el marco del 
Plan Nacional contra la Violencia 
de Genero 2016-2021.

OVE.1. Disminución en un 2% de la tolerancia a 
la violencia de género, contra las mujeres, jóvenes, 
adolescentes y niñas, por parte de hombres y mujeres 
de las zonas de intervención, al finalizar el convenio 
de acuerdo a 5 variables recogidas por la encuesta 
ENARES del INEI.

IOVE.2. Por lo menos 85% de las organizaciones 
sociales en Acomayo y en Carabayllo participan 
activamente en acciones orientadas a reducir 
las desigualdades y la violencia de género (8 
organizaciones en Carabayllo y 1 organización en la 
provincia de Acomayo)

IOVE.3. Por lo menos 70% de instancias de 
concertación ejecutan acciones periódicas de 
prevención de la violencia de género.

IOVE.4. Una Política de Prevención de la Violencia 
de genero contra las mujeres a nivel Nacional y una 
política subnacional que ha sido elaborada y aprobada 
con aportes de zonas rurales, urbanas y periurbanas 
de las diferentes organizaciones sociales y/o redes con 
las que participa el proyecto en Carabayllo y Acomayo.
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Resultado 1: Organizaciones 
sociales de mujeres y otras 
organizaciones de la sociedad 
civil fortalecidas, se articulan, 
elaboran e implementan acciones 
orientadas a prevenir la violencia 
contra las mujeres en el ámbito 
socio-comunitario, considerando 
creencias, prejuicios y estereotipos 
de género que generan 
desigualdades y la justifican.

IOV.1.1. Por lo menos una red distrital participando 
activamente en el desarrollo de acciones de 
prevención de la violencia de género en cada ámbito 
de intervención.

IOV.1.2. Dos planes de acción implementados que 
incluyen acciones de información, sensibilización, 
vigilancia, exigencia y propuesta, desarrollados por las 
organizaciones sociales y redes para la prevención de 
la violencia de género.

IOV.1.3. Dos redes distritales participan en espacios 
de dialogo y/o mecanismos de articulación en el 
ámbito local, regional y/o nacional, para el desarrollo 
de acciones conjuntas a favor de la autonomía sexual 
y la no violencia de género.
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Resultado 2: Titulares de derechos 
y responsabilidades participan e 
inciden en espacios de concertación 
subnacional y del sistema nacional 
contra la violencia de género, 
vigilando y monitoreando la 
adecuada implementación de 
políticas públicas por parte de 
titulares de obligaciones de acuerdo 
al marco normativo nacional e 
internacional vigente. 

IOV.2.1. 30 % de mujeres representantes de 
organizaciones sociales comunitarias y de sociedad 
civil participan activamente en 5 instancias de 
concertación local, regional y nacional, exigiendo y 
vigilando el cumplimiento de las políticas públicas y 
de los mecanismos para la prevención de la violencia 
de género contra las mujeres.

IOV 2.2 Titulares de responsabilidades y de derechos 
impulsan al menos 5 procesos de vigilancia 
del cumplimiento por parte del Estado de sus 
compromisos (planes de acción, implementación, 
asignación presupuestaria) en materia de prevención 
de violencia de género de acuerdo a recomendaciones 
internacionales.

IOV.2.3. 60% de representantes de los sectores 
estatales (Directores de Instituciones Educativas, 
Docentes, CEM, DEMUNA, MINEDU, MINSA, Jueces 
de Paz, Gobernadores, Autoridades y Funcionarios 
de Gobiernos locales y Regionales), con los que 
se interviene en el proyecto, han incrementado 
sus competencias, se han sensibilizado y están 
desarrollando acciones de prevención de la violencia 
contra las mujeres acorde a los marcos normativos 
nacionales (Ley N°30364 y el PNCVG 2016-2021) y 
estándares internacionales.

IOV.2.4. Ocho instrumentos normativos y/o de política 
pública elaborados, modificados, y/o implementados 
incorporando el enfoque de género e interculturalidad 
para prevenir la violencia contra las mujeres.
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Resultado 3: Organizaciones de 
mujeres y feministas articuladas 
con otras organizaciones de la 
sociedad civil, posicionan sus 
demandas y mensajes para 
reivindicar los derechos de las 
mujeres, combatir los estereotipos 
de género y el sexismo y, promover 
una menor tolerancia hacia la 
violencia contra las mujeres en la 
sociedad e instituciones del Estado.

IOV.3.1. Una estrategia comunicacional, con planes 
adecuados culturalmente, en el ámbito subnacional, 
nacional y en Instituciones Educativas, desarrollada 
para prevenir la violencia contra las mujeres y que 
abona al Plan Nacional Contra la Violencia de Genero 
2016-2021.

IOV.3.2. 175 líderes/as de las organizaciones de la 
sociedad civil y jóvenes de Carabayllo y Acomayo 
que se comprometen y participan activamente en las 
acciones comunicacionales orientadas a la prevención 
de la violencia de género contra las mujeres.

IOV.3.3. Al menos 6 iniciativas culturales de 
prevención de la violencia desarrolladas anualmente 
en las zonas de intervención con enfoque feminista, 
intercultural e interseccional.

IOV.3.4. 250 mil mujeres y hombres informados en 
las acciones comunicacionales, sobre violencia contra 
las mujeres, sus causas y medidas para prevenir de la 
violencia de genero.

IOV.3.5. Veinte (20) % de representantes de 
los sectores estatales y de líderes y lideresas de 
organizaciones sociales con los que interviene el 
convenio, se pronuncian cuestionando y sancionando 
socialmente, las creencias y estereotipos de género que 
sustentan la violencia de género contra las mujeres.
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Anexo 2: Recopilación de hitos de la Línea del tiempo 

Linea del tiempo DEMUS Convenio 2018 - 2022

2019
2018 - OCTUBRE 

Diagnóstico Comunicacional: Grupos focales/Organizaciones sociales y entrevistas operadores

ENERO 
Planificación interna DEMUS

FEBRERO 
16 y 17: Red de mujeres - Planificación/Recoger saberes para conceptualizar PREVENCIÓN, 
VIOLENCIA, GÉNERO

MARZO 
Festival internacional TRENZAR 8M

ABRIL 
Ingreso a Instancia Metropolitana

MAYO 
Inicio de programas formativos. 1) Adolescentes: Colegio JM Arguedas / Publicación “Yo no 
me callo” para trabajar con adolescentes por prevenir la VBG 2) Niñas: Club Sulans / Mini 
programa (5 talleres) Cartonera, Clown (violencias niñas) 3) Mujeres: Red Carabayllo

JULIO 
Adolescentes: La violencia no me silencia (teatro / arte como vehículo Detección de violencia 
sexual en escolares - - Ruta de violencia -- SiSeVe Niñas: Sulans -- Carabayllo como su 
territorio / Paseos, salidas Mujeres: réplicas de talleres -- paraditas, ferias, marchas

FEMINISTAS EN UN TERRITORIO EVANGÉLICO
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SETIEMBRE 
Festival Territorio por la alegría y el placer - Lomas de Carabayllo (no hubo buena acogida) 
Primer año de Trenzar en Carabayllo
SET. A 2020 - ABRIL Investigación (R3)

NOVIEMBRE 
Festival La Calle no me calla - 40 NNA Voleibol (profesor Nemesio) No había una campaña 
diseñada - no había equipo comunicacional. Vínculos contractuales / Alianzas y su 
construcción
Marchas 25 de noviembre -- niñas, adolescentes y mujeres Mesa de Prevención Incidencia 
con titulares de Derechos y Obligaciones (R2 y R3)
Gobierno local arrebata derechos y programas / Gerencia de la mujer / Campaña de abrazos 
propuesta por Municipio / Mesa Intersectorial de Salud Mental
Plan comunicacional VIVIR SIN MIEDO (Sofía Carrillo - inicio de la línea gráfica) / 
Entrevistas a mujeres y niñas, Red Interdistrital Definición de lo común en ambos territorios: 
montañas (Cusco-Carabayllo)

DICIEMBRE 
Plan de trabajo instancia Metropolitana 2020-2021

2020
FEBRERO 

Ingreso de Jhoselyn - comunicadora
Validación de contenidos con mujeres (#VivirSinMiedo)

MARZO/ABRIL 
Pandemia (16/3) - Apoyo solidario a Ollas comunes - Cambio de partidas en Convenio 
Canastas de apoyo

MAYO 
Retorno de actividades Soporte psicológico: duelo - Red de mujeres Conversatorios virtuales 
con mujeres de la Red Talleres virtuales con adolescentes
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JUNIO 
Material audiovisual sobre: machismo, cuerpo, Covid-19
Semana “Sanar para resistir”

JULIO
Primer taller de vocería con La Comba, dirigido a las mujeres de la Red y a algunas 
adolescentes

AGOSTO 
Se incorpora Claudia

SETIEMBRE 
Agencia ALMA&SOUL

NOVIEMBRE 
Informe de vigilancia sobre violencia de género en pandemia

NOVIEMBRE/DICIEMBRE 
Encuesta: Percepciones sobre violencia de género y cultura de prevención - Carabayllo (R3)

DICIEMBRE 
Publicación Módulo “Yo no me callo” (con sesiones de 2019)

2021
FEBRERO 

Lanzamiento canción “Mujer montaña” (VIVIR SIN MIEDO) (R3)

MARZO 
Se recupera presencialidad con Mesa de Salud Comunitaria Visibilización/ interlocutora / 
articulación territorial (R2) Carabayllo
CAMPAÑAS EN TERRITORIO: Caravana Vivir sin Miedo
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MAYO a JUNIO 
Se retoma talleres con mujeres – Ollas comunes

MAYO a JULIO 
Se retoma talleres con Niños y niñas

MAYO 
Talleres con adolescentes
Retorno no monetario de 1 millón de soles por campaña de la canción Mujer Montaña - en 
medios

JULIO 
CAMPAÑAS EN TERRITORIO Caminatas 

AGOSTO 
Premio ANDA a Mujer Montaña por mejor campaña social

AGOSTO a NOVIEMBRE 
Se retoma talleres con niñas, adolescentes y mujeres de manera presencial.

2022
FEBRERO 

Planificación conjunta Red de mujeres de Carabayllo y Ollas comunes

MARZO 
FERIAS Y CAMPAÑAS Mesa Intersectorial de Salud Mental Comunitaria Feria: 19 de marzo 
- La Alameda El Progreso

ABRIL 
Taller Redes Sociales con mujeres: Red + Ollas comunes
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ABRIL a JUNIO 
Masculinidades alternativas con niños

ABRIL a JULIO 
Programa ESI feminista con niñas. 

MAYO 
FERIAS Y CAMPAÑAS Mesa Intersectorial de Salud Mental Comunitaria Campaña: 28 de 
mayo - La Alameda El Progreso
Red KUSKALLA - Acomayo, Cusco (19 al 21 de mayo en Lima)

MAYO a JUNIO 
4 Talleres con Ollas comunes: Prevención de violencia - Mirador Torre Blanca, El Progreso y 
Sol Naciente.

JUNIO 
Lanzamiento canción “Juntas” (adolescentes)

AGOSTO 
Conversatorios con mujeres sobre Feminismos – Red de mujeres de Carabayllo (3, 10, 17 y 
24 de agosto)
Presentación Informe de Vigilancia de la Red Carabayllo a las autoridades (18 de agosto)
FERIAS Y CAMPAÑAS Mesa Intersectorial de Salud Mental Comunitaria Campaña (20 de 
agosto)

AGOSTO y SETIEMBRE 
Encuentro “Feminismos populares” (31 de agosto y 1° de setiembre) Red de mujeres de 
Carabayllo + Ollas comunes + Red Interdistrital

SETIEMBRE 
Acuerdo de Gobernabilidad (13 de setiembre) Lomas de Carabayllo
Encuentro con docentes (ESI) AUPAS Argentina (17 de setiembre)
Diálogos DEMUS - ESI - con AUPAS Argentina (17 al 20 de setiembre)
Pronunciamiento autoridades Carabayllo
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OCTUBRE 
Taller de vocería con adolescentes y mujeres
15 de octubre Día de la Salud Mental – Foro con Centros de Salud Mental Comunitarios
Encuentro de redes comunitarias del 3 al 7 de octubre en Cusco.

NOVIEMBRE 
Taller sobre presupuesto público – 15 N
Campaña de Salud Integral en Carabayllo – 19N 
Semana contra la violencia – Marcha 25N
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