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RESUMEN 

Considerando que las comunidades de Chila Chambilla y Chila Pucará fueron 

objeto de muchos conflictos, así como, la vulneración de los derechos humanos, 

comunales y ambientales, en la presente investigación se planteó como objetivo principal, 

conocer la influencia que generó la asociación DHUMA en la promoción y protección de 

los derechos humanos y el medio ambiente en su intervención a las comunidades de Chila 

Chambilla y Chila Pucará en la provincia de Chucuito Juli-Puno, 2023.  La población de 

estudio estuvo conformada por 200 personas de ambas comunidades. La muestra fue de 

tipo no estadística y seleccionada por conveniencia debido a la disponibilidad de los 

participantes, se seleccionaron 30 personas de cada comunidad. La metodología empleada 

corresponde a una investigación mixta, cualitativa y cuantitativa con un diseño 

etnográfico, la técnica para la recolección de los datos fue la encuesta y entrevista 

semiestructurada. Como instrumentos se emplearon los cuestionarios y guías de 

entrevista semiestructurada. Los resultados evidencian que la intervención de la 

asociación DHUMA ha mostrado un impacto positivo en la cohesión social, la protección 

de los derechos humanos y el medio ambiente. Las percepciones generales de los 

comuneros reflejan una aceptación mayoritaria, lo que indica que la intervención ha 

logrado cumplir con sus principales objetivos. Sin embargo, los resultados sugieren que 

en Chila Pucará la percepción es ligeramente más favorable, lo que indica una mejor 

recepción o implementación de los proyectos en comparación con Chila Chambilla. 

Palabras clave: Asociación DHUMA, Comunidades indígenas, Chila Chambilla, 

Chila Pucará, Derechos humanos, Promoción de DDHH, Protección ambiental.  
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ABSTRACT 

Considering that the communities of Chila Chambilla and Chila Pucará were 

subject to many conflicts as well as the violation of human, communal and environmental 

rights, the main objective of this research was to know the influence that the DHUMA 

association generated in the promotion and protection of human rights and the 

environment in its intervention in the communities of Chila Chambilla and Chila Pucará 

in the province of Chucuito Juli-Puno, 2023. The study population consisted of 200 

people from both communities. The sample was non-statistical and selected for 

convenience due to the availability of the participants, 30 people were selected from each 

community. The methodology used corresponds to a mixed, qualitative and quantitative 

research with an ethnographic design, the technique for collecting data was the survey 

and semi-structured interview. Questionnaires and semi-structured interview guides were 

used as instruments. The results show that the DHUMA association's intervention has had 

a positive impact on social cohesion, the protection of human rights and the environment. 

The general perceptions of the community members reflect a majority acceptance, 

indicating that the intervention has managed to meet its main objectives. However, the 

results suggest that in Chila Pucará the perception is slightly more favourable, indicating 

a better reception or implementation of the projects compared to Chila Chambilla. 

Keywords: DHUMA association, Indigenous communities, Chila Chambilla, 

Chila Pucará, Human rights, Human Rights promotion environmental protection. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA, ANTECEDENTES, 

OBJETIVOS, MARCO TEÓRICO Y MÉTODO DE 

INVESTIGACIÓN 

1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Debemos considerar que existe una relación exclusiva entre el medio ambiente y 

los seres humanos, dicha relación está dirigida al disfrute en cuanto a los derechos 

fundamentales, tales como la vida, salud, vivienda y alimentación. Cabe mencionar que 

los problemas ambientales, tales como la contaminación del agua y aire afectan 

directamente la calidad de vida de las personas y por ende, a sus derechos fundamentales. 

Considerando que en los últimos años muchas comunidades en el Perú y específicamente 

en la región Puno, se vienen enfrentando a diversas formas de vulneración de sus 

derechos, incluyendo la pérdida de tierras por parte de empresas transnacionales, así como 

discriminación y desplazamiento forzado, a ello se suma el tema del cambio climático 

que afecta rotundamente a los pobladores. Basado en dichas problemáticas, se debe 

reconocer que existen muchos programas sociales del Estado, así como organizaciones 

internacionales, nacionales (privados) y las llamadas Organización No Gubernamental 

para el Desarrollo (ONGD) las cuales trabajan para proteger y defender los derechos de 

estas comunidades, proporcionándoles apoyo legal y de diversa índole; apoyando en el 

asesoramiento y defensa en los tribunales y organismos internacionales, así como el 

empoderamiento en diversos temas. Es preciso aclarar también, que existen muchos 

trabajos sobre la influencia de las asociaciones no gubernamentales y ONGD, en el Perú 

y la región, sin embargo, no existen estudios sobre la Influencia de la intervención de la 

asociación DHUMA, precisamente en las comunidades de Chila Chambilla y Chila 
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Pucará, siendo objeto de muchos conflictos mineros, así como la vulneración de derechos 

humanos, comunales y ambientales. Dicho estudio nos ayudó a identificar las diversas 

formas de proteger sus derechos y mejorar su resiliencia frente a dichos conflictos. Es así 

que basados en las prácticas realizadas, pudimos reconocer el trabajo de la asociación 

DHUMA la cual viene laborando en las comunidades de Chila Chambilla y Chila Pucará 

en la provincia de Chucuito Juli-Puno, fomentando la defensa y salvaguarda de los 

derechos humanos y el entorno natural. Es por ello que nos propusimos a conocer la 

influencia que generó la asociación DHUMA en su intervención a estas comunidades, 

dichos resultados nos permiten incrementar la información sobre aspectos específicos de 

la interacción entre la comunidad y dicha organización. 

Así mismo, con la presente investigación se pretende enriquecer el corpus teórico 

para futuras investigaciones relacionadas sobre cómo las comunidades locales perciben  

las acciones de una organización dedicada a la salvaguarda de los derechos humanos y la 

protección ambiental, esto es de suma importancia para mejorar las estrategias de 

intervención, fortaleciendo la relación entre dichas organizaciones y las comunidades en 

las que intervienen. Así mismo, al investigar la percepción de los comuneros de las zonas 

intervenidas se puede fomentar la participación activa y significativa de las mismas, lo 

cual también ayudará a entender cómo las comunidades perciben las intervenciones 

relacionadas por DHUMA en los derechos humanos y el medio ambiente, así como de 

otras organizaciones, que en lo posterior  pueden desarrollar estrategias más efectivas 

para la conservación ambiental y la defensa sostenible de los derechos humanos de 

manera sostenible dentro de las comunidades regionales.  

Basados en dichas apreciaciones nos propusimos a investigar las siguientes 

interrogantes. 
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1.1.1  Pregunta general 

¿Cuál es la influencia que generó la asociación DHUMA en la promoción 

y protección de los derechos humanos y el medio ambiente en su intervención a 

las comunidades de Chila Chambilla y Chila Pucará en la provincia de Chucuito 

Juli-Puno, 2023?  

1.1.2 Preguntas específicas  

¿Cuál es la percepción de la población sobre los efectos de la intervención 

de la Asociación DHUMA en el bienestar y la cohesión social de Chila Chambilla 

y Chila Pucará? 

¿Cuál es la percepción de la población sobre la intervención de la 

asociación DHUMA en la promoción y protección de los derechos humanos de 

los comuneros de Chila Chambilla y Chila Pucará? 

¿Cuál es la percepción de la población sobre la intervención de la 

asociación DHUMA en la promoción y protección del medio ambiente de los 

comuneros de Chila Chambilla y Chila Pucará? 

¿Cuáles son las semejanzas y diferencias que existen en la percepción de 

los comuneros de Chila Chambilla y Chila Pucará sobre la influencia que generó 

las intervenciones de la asociación DHUMA en sus comunidades? 

1.2 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1 A nivel internacional 

Chacón y Rodríguez (2017) en su investigación comparativa de casos en 

Chile y México respecto del acceso a la información pública, plantearon como 
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objetivo principal analizar cómo la sociedad civil ha aprovechado las estructuras 

institucionales de acceso a la información para ejercer su derecho y evaluar el 

impacto de este uso en la mejora de la participación ciudadana en el marco de los 

derechos humanos en una sociedad democrática. Las conclusiones a las que 

arribaron sostienen que el estudio resalta la importancia de subrayar que la 

participación política a través del acceso a la información pública aún presenta un 

potencial significativo para los movimientos pro transparencia y de derechos 

humanos. Así mismo, es notable observar cómo las áreas de interés abordadas se 

están ampliando, las cuales no se limitan a temas evidentes como los derechos 

económicos, sociales y culturales, sino que se aventuran en otras esferas. Aunque 

los resultados son incipientes, indican un camino que se está abriendo 

gradualmente hacia la comunidad. 

Araujo (2016) investigó el rol y la influencia de las ONGD en fomentar el 

desarrollo y tranformación social mediante la intervención, por lo que se propuso 

como objetivo principal, analizar el tipo de intervención social realizada por las 

ONGD en el desarrollo y la transformación social en la ciudad de Cataluña - 

España. Con dicha investigación llegó a la siguiente conclusión general, sostiene 

que existe convergencia y confluencias entre las pequeñas y medianas ONGD, ya 

que tiene que ver mucho la adaptabilidad de las estrategias que éstas implementan, 

ya que la mayoría interviene de una manera global en el caso de las pequeñas, 

mientras que las ONGD medianas son más especializadas. 

Herrera (2018) en su investigación acerca de un caso ecuatoriano enfocado 

en las finanzas cooperativistas, propuso como objetivo general determinar la 

incidencia de las ONG`S en la economía popular y solidaria durante el periodo 

2006 al 2011 en Quito. La metodología utilizada correspondió al enfoque 
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cuantitativo, con su diseño descriptivo. Mientras que la población de estudio 

estuvo conformada por 12 ONG y sus respectivos beneficiarios ubicados en la 

provincia de Cantón, utilizó las entrevistas, así como los cuestionarios como 

técnicas de investigación, con sus respectivos instrumentos. Llegó a la siguiente 

conclusión, que: las ONG si tienen incidencia significativa en la mejora de la 

economía de las poblaciones de escasos recursos, ya que proporcionan 

capacitación y apoyo material en dichas zonas.  

1.2.2  A nivel nacional 

Tuesta y Villalobos (2023) en su tesis investigaron percepciones de 

comuneros de Pishwaya Allpa y Kichwa Chambira acerca de su desarrollo 

económico, ambiental y social luego de haber obtenido el título de propiedad de 

sus tierras en el 2019 al 2020, tuvieron como objetivo principal, determinar la 

percepción del desarrollo económico, social y ambiental en estas comunidades 

nativas. La metodología de estudio de esta investigación fue mixta, la cualitativa 

y cuantitativa, por otro lado, la población de estudio estuvo conformada por 35 

comuneros y 10 funcionarios de dicha región. Una de las conclusiones a las que 

llegaron los investigadores con dicho trabajo fue que las comunidades de 

Pishwaya Allpa y Kichwa Chambira tienen una percepción positiva sobre el 

desarrollo económico, social y ambiental. Ya que dicho desarrollo les ha llevado 

a una mejora significativa en sus ingresos económicos, con un aumento del 26%. 

Por otro lado, cabe destacar que las mujeres han desempeñado un papel importante 

en este aumento significativo, especialmente a través de la elaboración y venta de 

artesanías. 
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Quispe (2022)  buscó conocer la percepción de beneficiarios de un 

programa social en San Juan de Tarucani en 2018. El investigador tuvo como 

objetivo principal, determinar y conocer la percepción del impacto del Programa 

Juntos, en los beneficiarios de este distrito. Su investigación fue de un enfoque 

cualitativo de tipo antropológico, la población estuvo compuesta por la población 

beneficiaria por el programa social de dicho distrito, una de las conclusiones a las 

que arribó sostiene que el 70% de los receptores del programa JUNTOS perciben 

que su situación ha experimentado una mejora solo de manera marginal, mientras 

que el 30% restante opina que ha experimentado una mejora significativa gracias 

a la implementación de este programa. 

Quinteros y Tamabi (2018) investigaron como el área de conservación ha 

afectado tanto social como ambientalmente la Comunidad Nativa de Pucaurquillo , 

los investigadores tuvieron como objetivo principal conocer y describir las 

percepciones e impactos sociales y ambientales generados por el Área de 

Conservación Regional Ampiyacu-Apayacu (ACRAA). La metodología de 

estudio de esta investigación fue la mixta, para la recolección de los datos se 

utilizó las encuestas y la entrevista semiestructurada. La principal conclusión a la 

que llegaron sostiene lo siguiente, que desde la perspectiva de los habitantes 

locales, el Área de Conservación Regional (ACR) es percibida como un actor que 

ha inducido transformaciones significativas en términos sociales, ambientales y 

económicos, el cual va generando también una valoración positiva en relación con 

la restauración de los recursos naturales. 

Mora (2017) estudió cómo los programas sociales influyen en el bienestar 

económico en los hogares rurales del Perú,  para lo cual utilizó la metodología 

científica, el enfoque cuantitativo, diseño cuasiexperimental. Su población de 
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estudio estuvo conformada por 380 personas, las cuales fueron separadas en dos 

grupos, uno de control y otro experimental. La conclusión a la que arribó sostiene 

que los hogares rurales que perciben el apoyo de pensión 65 incrementa su nivel 

de vida, en aspecto económicos y sociales, mientras que lo que no perciben tiene 

dificultades para establecerse económicamente, lo cual origina más problemas 

sociales, ya que tienen la necesidad de salir en busca de más oportunidades 

laborales, de ese pequeño porcentaje solo un mínimo lograron superar el umbral 

de mejora económica y social en comparación a los que si perciben el apoyo del 

programa social.  

1.2.3 A nivel local 

Machaca (2023) en el 2020 investigó cómo las habilidades comunicativas 

influyen en el empoderamiento de las mujeres defensoras de la tierra y liderezas 

de la asociación DHUMA. Utilizó el enfoque cuantitativo, tipo descriptivo, la 

conclusión  a la que arribó la investigadora  sostiene que la diversidad de las 

modalidades de expresión, combinada con el empoderamiento de las 

representantes femeninas, ha generado una variedad de formas de participación en 

el ámbito político y económico, destacándose especialmente en la toma de 

decisiones dentro de la asociación. 

Llanos y Zevallos (2023) realizaron un estudio acerca del programa social 

Juntos y su impacto en las condiciones de vida de los beneficiarios de Huaculani. 

El enfoque utilizado fue el cuantitativo, y el diseño descriptivo, su población de 

estudio estuvo conformada por 470 hogares que se benefician de dicho programa. 

La principal conclusión a la que llegaron sostiene que las beneficiarias del 

programa tienen características diferenciadas considerando su nivel de instrucción 
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que es el básico, solo primaria, y que sus ingresos están muy por debajo de la 

media general establecido por el gobierno, dichas familias se benefician de manera 

notable, las cuales mejoraron su condición de vida en todo aspecto con este apoyo. 

Ramos (2021) realizó un estudio en Palca, Lampa para conocer el impacto 

social del programa Juntos de los beneficiarios en este distrito a través del análisis 

de su cumplimiento de corresponsabilidad. El enfoque utilizado fue el cuantitativo 

de diseño descriptivo, su población de estudio estuvo conformada por 200 

beneficiarios, mientras que, la muestra probabilística fue estratificada y estuvo 

conformada por 80 familias beneficiarias de dicho programa. La conclusión a la 

que llegó, sostiene que la iniciativa social del programa Juntos, basada en la 

corresponsabilidad de los beneficiarios, ha tenido un impacto positivo en la 

nutrición de los niños. Este efecto se debe al cumplimiento de los compromisos 

adoptados por las beneficiarias del programa. 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

Considerando que existen numerosos programas sociales respaldados por el 

estado, así como organizaciones nacionales como internacionales y las conocidas ONGs, 

las cuales trabajan incansablemente para salvaguardar y defender los derechos de las 

comunidades. Estas entidades brindan apoyo legal, orientación, así como la 

representación en tribunales y organismos internacionales, además de empoderar a estas 

comunidades en diversas áreas. Es importante destacar que se han realizado numerosos 

estudios sobre la influencia de estas organizaciones no gubernamentales y ONGs en Perú 

y la región en general. Sin embargo, aún no se han llevado a cabo investigaciones 

específicas sobre la intervención de la asociación derechos humanos y medio ambiente, 
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que viene laborando por muchos años en las comunidades de Chila Chambilla y Chila 

Pucará.  

En este contexto, se reconoce la labor de la asociación DHUMA, que ha estado 

trabajando activamente en las comunidades de Chila Chambilla y Chila Pucará, ubicadas 

en la provincia de Chucuito Juli-Puno. Considerando que estas comunidades, de acuerdo 

a los registros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otras instituciones 

del estado que velan por el correcto funcionamiento y el respeto de los derechos humanos 

ambientales, mencionan que pasaron por conflictos mineros, comunitarios, ambientales  

y la no consulta previa de los pueblos indígenas.  

Es por ello que hemos propuesto investigar la influencia que ha tenido la 

intervención de la asociación DHUMA y conocer cómo ha fortalecido algunos aspectos 

de estas comunidades, lo cual nos proporcionó información para acrecentar el corpus 

teórico sobre el tema, así se pueda sentar base para futuras investigaciones y generar 

propuestas para disminuir dicha problemática por parte de las instituciones del estado.   

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Objetivo general 

Identificar la incidencia que tuvo la asociación DHUMA en la promoción 

y salvaguarda de los derechos humanos y del medio ambiente, en las comunidades 

de Chila Chambilla y Chila Pucará. 

1.4.2 Objetivos específicos 

Identificar la percepción de la población sobre los efectos de la 

intervención de la Asociación DHUMA en el bienestar y la cohesión social de 

Chila Chambilla y Chila Pucará. 
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Identificar las percepciones de la población sobre la intervención de la 

asociación DHUMA en la promoción y protección de los derechos humanos de 

los comuneros de Chila Chambilla y Chila Pucará Chila Pucará. 

Identificar las percepciones de la población sobre la intervención de la 

asociación DHUMA en la promoción y protección del medio ambiente de los 

comuneros de Chila Chambilla y Chila Pucará. 

Comparar las semejanzas y diferencias de la percepción de los comuneros 

de Chila Chambilla y Chila Pucará sobre la influencia que generó las 

intervenciones de la asociación DHUMA en sus comunidades. 

1.5 MARCO TEÓRICO 

1.5.1  Derechos humanos y derechos de la naturaleza 

La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 proclama que 

todos los seres humanos, sin importar su raza, género, nacionalidad, etnia, idioma, 

religión o cualquier condición social poseen derechos inherentes, estos derechos 

comprenden libertades fundamentales como el derecho a la vida, la libertad, y la 

seguridad personal (Naciones Unidas, 1948). 

1.5.1.1 Derechos humanos 

La ratificación de la Concención Americana sobre Derechos 

Humanos en Latinoamérica supuso un avance importante en la garantiza 

de los derechus humanos, ya que diversos Estados de la región asumieron 

obligaciones similares.  
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Al respecto Quispe (2024) sostiene que “esto estableció un marco 

común para garantizar derechos fundamentales. A medida que la agenda 

de derechos en estos países ha crecido, las decisiones de tribunales 

internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y la 

firma de tratados internacionales han sido factores clave en este proceso” 

(p.36). 

Por otro lado, Pacco (2022) sostiene que “los derechos son 

abstractos, lo que significa que una persona puede tener el derecho a la 

propiedad, pero no necesariamente poseer una propiedad” (p.23). Por La 

ausencia de una propiedad concreta no contradice la existencia del derecho 

a la propiedad, ya que este derecho no implica una oferta ni una promesa 

de adquirir una propiedad. 

En este contexto, Pacco (2022) señala que “los derechos humanos, 

concebidos como las necesidades más básicas y urgentes para la existencia 

humana, incluirían la protección frente a la violencia física extrema. Esto 

abarcaría actos como la tortura, las ejecuciones, el genocidio y la 

esclavitud, todos ellos considerados como graves violaciones en la 

doctrina de la guerra justa” (p. 24). 

Por otro lado, Rodríguez (2022) afirma que el derecho a la 

participación estipulado en el artículo 2.17 de la carta magna del Perú 

(1993) es un derecho fundamental que todas las personas poseen, “a 

participar individual o conjuntamente en los asuntos políticos, 

económicos, sociales y culturales del país” (p.48). 
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De la misma forma, Rodríguez (2022) señala que “los aspectos más 

conocidos de la participación son los relacionados con el derecho a votar, 

a participar en los asuntos públicos y a ocupar cargos públicos, a su vez, 

el contenido amplio de este derecho está reconocido por el derecho 

internacional” (p.56). 

Según la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas 

(Comisión de Derechos Humanos, 2006, citado por Estrada, 2022) los 

derechos humanos requieren una atención especial a las personas y “se 

requiere una participación activa y documentada de las comunidades más 

vulnerables, involucrar a individuos y comunidades en las decisiones 

regulatorias que los afectan y requieren; mecanismos de supervisión y 

rendición de cuentas eficaces, transparentes y accesibles” (p.12). 

1.5.1.2 Derechos de la naturaleza 

Existe una vinculación entre los derechos humanos y los de la 

naturaleza, tal como lo estableció el Convenio 169 de la OIT, estos 

derechos están vinculados a los de las comunidades que los habitan, el 

derecho a un medio ambiente sano reconocido por la Constitución es un 

derecho humano porque es uno de los derechos de los ciudadanos. 

Grijalva (2023), sostiene que “una vida mejor, pero introduce el 

concepto de equilibrio ecológico, que es coherente con derechos naturales, 

dicho de otro modo, no reduce este derecho a un entorno libre de 

contaminación, pero yendo un paso más allá y haciendo realidad la visión 

ecosistémica, sino lograr un equilibrio entre el desarrollo sostenible y una 

vida mejor, sumak kawsay” (p.46). 
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Por otro lado, la Opinión Consultiva 23-17 de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, en su párrafo 62, como lo sugiere 

Grijalva (2023) basado en los párrafos de la Corte Interamericana de 

Desarrollo, “presenta criterios definidos que reconocen el valor intrínseco 

de la naturaleza. De igual manera, la Resolución 3/21 de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos, junto con el Relator Especial sobre 

Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, asocia estos 

derechos de manera explícita con el desafío global del cambio climático” 

(p.48). 

En un sentido relacionado, Rodriguez y Morales (2022) sostienen 

que los derechos colectivos de los pueblos indígenas, están viculados a los 

de la naturaleza. Estos derechos colectivos reflejan visiones culturales que 

demuestran las relaciones entre los seres humanos y la naturaleza. Estos 

pueblos ancestrales, a través de sus conocimientos y códigos culturales, 

destacan esta visión y ética ecológica de tal manera que se alinean con los 

derechos de la naturaleza, dando lugar a una nueva categoría de derechos, 

conocidos como derechos bioculturales (Rodríguez y Morales, 2022, 

citado por Grijalva, 2023, p.51). 

Por otro lado, es propicio aclarar que el derecho de la naturaleza 

está vinculada al derecho de la alimentación (Grijalva, 2023). 

“El empobrecimiento biológico del suelo, la pérdida de 

biodiversidad y el mal uso de pesticidas deterioran la calidad de nuestros 

alimentos, afectando así nuestra salud y calidad de vida. De hecho, el suelo 

también es un organismo vivo, que alberga muchos organismos que 
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mantienen su biodiversidad, pero para aumentar su productividad lo 

estamos matando, y de esta manera también afectamos los derechos 

humanos a una alimentación sana” (p.51). 

1.5.2  Las ONGs y ONGD en el Desarrollo Comunitario 

Es preciso aclarar, que las ONGs cumplen un papel primordial en la 

promoción del desarrollo comunitario, analizando teorías y estudios académicos 

que han contribuido a nuestra comprensión de esta interacción dinámica. 

Por otro lado, debemos aclarar que las ONGD, son consideradas como 

entidades no lucrativas y autónomas, desempeñan un papel esencial en el 

desarrollo comunitario. Al respecto Edwards (2004) manifiesta que “estas 

organizaciones operan independientemente de los gobiernos, contribuyendo a la 

construcción de sociedades más justas y equitativas” (p.56).  

Es preciso aclarar que las organizaciones no gubernamentales intervienen 

en muchas comunidades vulnerables, con el único fin de promover el desarrollo 

sostenible. El rol que cumplen es diverso, pero siempre apuntando a promover el  

cambio social o político en los lugares donde intervienen, al respecto, Lewis 

(2001) sostiene que “las ONGs son organizaciones independientes de origen 

privado, sin ánimo de lucro y autogestionadas, y que a su vez tienen un impacto 

muy positivo en el desarrollo comunitario al vincular a las comunidades locales 

de manera directa” (p.94). 

Por otro lado, al referirnos al tema del empoderamiento de las 

comunidades, con la ayuda de estas organizaciones no gubernamentales, Norton 

(1995) sostiene que “las ONGD fomentan la participación activa de las 
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comunidades en la toma de decisiones, empoderando a los individuos y grupos 

para ser agentes de cambio en su propio desarrollo” (p.121). 

Sin lugar a dudas, las organizaciones no gubernamentales desempeñan un 

papel esencial en el desarrollo comunitario, promoviendo la participación, el 

empoderamiento y la innovación. A pesar de los desafíos, las ONG continúan 

siendo agentes valiosos para construir comunidades más fuertes y resilientes. Al 

analizar teorías y estudios académicos, podemos apreciar la riqueza y complejidad 

de su contribución al desarrollo sostenible a nivel comunitario. 

1.5.3  Asociación de derechos humanos y medio ambiente (DHUMA) 

1.5.3.1 Historia de DHUMA 

Derechos Humanos y Medio Ambiente de Puno, viene de una larga 

experiencia de trabajo en la Iglesia del Sur Andino, plasmado en la Vicaría 

de Solidaridad de la Prelatura de Juli, cuyo objetivo principal estuvo 

centrado en la defensa y promoción de la vida y los Derechos Humanos, 

experiencia vivida en la región de Puno, especialmente en la zona aimara. 

Desde  1988 DHUMA junto con otros se erigió como un escudo de 

defensa contra las transgresiones de los derechos humanos por parte de 

grupos terroristas y violentistas y de las fuerzas del orden; denunciando 

públicamente las violaciones que se produjeron, asesorando  a las familias 

y comunidades a cerca de sus derechos, apoyando y acompañando al 

pueblo; esfuerzo ligado a la experiencia de la Prelatura de Juli y a una 

estructura de trabajo coordinado con parroquias locales, equipos 

pastorales, instituciones públicas y privadas, Organizaciones Sociales de 

Base locales y nacionales; integrando el Comité Directivo de la 
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Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y la Red de Educación en 

Derechos Humanos y espacios de concertación entre estado y sociedad 

civil. 

Al respecto de esta institución, la cual viene interviniendo en las 

comunidades antes mencionadas, Machaca (2023) menciona que DHUMA 

fue establecida en el año 2007 como una entidad sin ánimo de lucro. Sin 

lugar a dudas, uno de los aspectos relevantes de esta asociación es que, 

dentro de sus principales objetivos, está el de fomentar la defensa de la 

vida, lo cual le llevaba a centrarse valorando la dignidad inherentes de cada 

individuo y dedicándose como asociación no gubernamental al servicio del 

bienestar común.  

En ese marco DHUMA a partir de noviembre del 2021 a enero del 

2022 ha decidido hacer una revisión y actualización de su Plan Estratégico 

Institucional (PEI) del periodo 2014-2021. Este documento fue el punto de 

partida para hacer una evaluación del plan, y a partir de ella plantear 

cambios y/o modificaciones del nuevo PEI de DHUMA para el periodo 

del 2022 al 2028. Para ello se han organizado una serie de talleres y 

reuniones entre el consultor y el equipo técnico de DHUMA Puno de forma 

virtual y presencial, resultando un documento actualizado y aprobado por 

los miembros del equipo DHUMA. El nuevo PEI identifica las principales 

tendencias sociales, económicas, políticas y ambientales para los próximos 

años en la región de Puno y de modo particular en los ámbitos de 

intervención de la organización. Asimismo, el plan cuenta con una visión, 

misión, principios, enfoques, objetivos estratégicos y las macro - 

actividades actualizadas para los próximos 7 años. 
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1.5.3.2 Visión y misión de DHUMA 

a. Visión 

“Al 2028 los pueblos originarios aimaras y quechuas, 

organizaciones sociales de base de la región de Puno, están empoderadas, 

son protagonistas, conocen y ejercen sus derechos individuales y 

colectivos, así como los derechos de la Madre Tierra, principalmente del 

agua, contribuyendo de esta forma en la construcción de una sociedad más 

libre, inclusiva, justa, solidaria y no violenta”. 

b. Misión 

Somos hermanos y hermanas de la Iglesia del Sur Andino, que, 

inspirados en la palabra de Dios, estamos comprometidos con la defensa y 

exigibilidad de los derechos de los pueblos originarios y la Madre Tierra, 

con igualdad de género, interculturalidad, diálogo intergeneracional y 

ambiental, para ello acompañamos, capacitamos, informamos, 

difundimos, brindamos asesoría legal y técnico ambiental a las 

comunidades aimaras, quechuas y organizaciones sociales de base de la 

región de Puno, a través de la articulación en redes y aliados a fin de lograr 

el pleno ejercicio de los derechos de los pueblos originarios”. 

1.5.4  Enfoques de trabajo 

Los enfoques de trabajo de DHUMA fueron extraídos del Plan Estratégico 

Institucional 2022 – 2028, los cuales se detalla a continuación: 
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a. Enfoque en Derechos Humanos 

Se centra en la apuesta por el respeto y la protección de los 

derechos fundamentales, individuales y colectivos, en especial con las 

poblaciones vulnerables y pueblos invisibilizados que sufren injusticias 

históricas como la discriminación, exclusión, racismo, el despojo de su 

territorio y recursos naturales, que en la actualidad persisten en diversas 

formas. 

b. Enfoque ambiental 

Buscamos la promoción, protección, defensa del medio ambiente y 

la diversidad ecológica existente, así como generar acciones en contra del 

calentamiento global, cambio climático y desertificación. Y de modo 

particular buscamos la protección del agua como derecho fundamental y 

la adecuada gestión de este recurso, frente a la alarmante contaminación 

por actividades extractivas irresponsables, otras actividades económicas 

que la alteran y el marcado impacto del cambio climático.  

c. Enfoque de igualdad de género 

Promovemos la participación igualitaria de mujeres y varones en el 

desenvolvimiento general de los miembros de DHUMA. Trabajamos 

prioritariamente en el desarrollo de capacidades de las mujeres 

organizadas, para que estén empoderadas en el ejercicio pleno de sus 

derechos. Así mismo fortalecemos a las organizaciones de mujeres para la 

generación de políticas públicas en su favor, particularmente de las 

comunidades aimaras y quechuas. 
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d.  Enfoque de participación y democracia 

Desarrollamos acciones en el marco de la democracia, fomentando 

la participación de las personas y Organizaciones Sociales de Base en 

espacios de toma de decisión como son los gobiernos locales, regionales, 

sectoriales y nacionales, para colocar en la agenda sus principales 

demandas, garantizando de esta forma la participación activa de mujeres y 

varones en el desarrollo sostenible de sus comunidades y/o localidades. 

e. Enfoque Intercultural 

Respetamos y hacemos práctica de los valores ancestrales y 

culturales de nuestros pueblos aimaras y quechuas, propiciando además 

espacios de diálogo intercultural permanente entre las distintas 

poblaciones, para la defensa y ejercicio de sus identidades y sus derechos, 

respetando sus diferencias culturales. 

f.  Enfoque Intergeneracional 

Orientamos nuestro trabajo para involucrar a las y los jóvenes de 

las organizaciones sociales de base, comunidades campesinas aimaras y 

quechuas, entre otros colectivos, promoviendo su participación activa en 

los espacios de toma de decisión. 

g.  Enfoque ecuménico 

Promovemos el diálogo de diferentes credos para realizar acciones 

conjuntas en búsqueda del bien común en favor de las comunidades 

aimaras y quechuas que acompañamos, a través de acciones no violentas. 
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1.5.5 Principales problemas que afectan a las comunidades de Puno 

- Crecimiento poblacional en las comunidades aimaras y quechuas sin 

planificación (escasez de tierras y fragmentación de tierras). 

- Se mantiene la migración de la población juvenil hacia la ciudad (muchas 

veces sin retorno). 

- La forma de otorgamiento de concesiones mineras vulnera el derecho a la 

consulta previa, al territorio y autodeterminación de los pueblos originarios.  

- Existe un deficiente acceso a las tecnologías de información y 

comunicación. 

- Los programas sociales y comités crean dependencia del gobierno y dividen 

la organización comunal (Ejem. Pensión 65, Programa Juntos, Juntas de 

Usuarios de Agua y Saneamiento, entre otros). 

- Hay desinterés en participar en cargos de autoridades comunales. 

- Mínima participación de mujeres en el ejercicio de funciones comunales. 

- Deficiencias en las políticas públicas que reviertan la contaminación de las 

cuencas de Puno. 

- Altos índices de anemia en niños y niñas por consumir agua no tratada y 

alimentación deficiente. 

- Devaluación de los precios de los productos de las comunidades 

campesinas. 

- Desinterés en la elaboración e implementación de planes de ordenamiento 

territorial desde una visión comunitaria. 

- Demora en los trámites y atención de procesos judiciales referidos a salud, 

ambiente y derechos de los pueblos originarios. 



37 

 

- Desconocimiento de las autoridades públicas, a la justicia especial de las 

comunidades campesinas. 

- Poca participación de líderes y dirigentes en espacios de decisión a nivel 

local, regional y nacional. 

- Débil organización comunal (documentos internos desactualizados). 

- La pandemia incrementó la vulneración de derechos ambientales, coadyuvó 

a la suba de precios de la canasta básica familiar e hizo evidente la continua 

vulneración histórica de derechos fundamentales de los pueblos indígenas, 

así como, las deficiencias en la administración estatal como educación, 

salud, trabajo, seguridad hídrica, soberanía alimentaria, entre otras. 

- Desatención a la población indígena durante la pandemia. 

- Criminalización de la protesta social, dirigentes y líderes. 

- Falta de acceso al agua potable. 

- Ausencia de un plan de detección y tratamiento para personas afectadas por 

Metales, Metaloides y Otras Sustancias Químicas Tóxicas. 

- La no aplicación del convenio 169 de la OIT (Organización internacional 

del trabajo), del convenio de MINAMATA, y el acuerdo de Escazú. 

- Negativa y demora del gobierno para el reconocimiento y titulación de 

nuevas comunidades campesinas. 

- Corrupción en gobiernos locales, regionales y nacionales. 

- Inadecuada gestión de los residuos sólidos, aguas residuales y desagües. 
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Figura 1 

Organigrama de la institución  

Nota. Extraído del plan estratégico institucional 2022 – 2028– DHUMA. 

1.6 MARCO CONCEPTUAL 

1.6.1  Derechos Humanos y Medio Ambiente 

El reconocimiento del medio ambiente como un componente esencial para 

la realización de los derechos humanos ha ganado relevancia en las últimas 

décadas. Los derechos humanos y el medio ambiente están intrínsecamente 

vinculados, ya que un entorno saludable es necesario para el disfrute de los 

derechos a la vida, la salud y la dignidad.  

1.6.2  Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) 

Aunque técnicamente cualquier entidad privada es una ONG, el término 

"ONG" se utiliza para referirse a organizaciones que no forman parte del ámbito 
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gubernamental o comercial y cuyo objetivo principal es promover el bienestar de 

la sociedad. 

1.6.3  Asociación de Derechos Humanos y Medio Ambiente 

La Asociación Derechos Humanos y Medio Ambiente es un organismo no 

gubernamental, que orienta su trabajo en la promoción y defensa de los derechos 

humanos, principalmente los derechos de los pueblos indígenas aimaras y 

quechuas de la región de Puno-Perú, al igual que el respeto y protección de los 

derechos de la Pachamama (Madre Tierra-Casa Común); especialmente el agua. 

Se esfuerza por crear y promover nuevas formas pacíficas de resolver conflictos 

y lograr la justicia social. DHUMA pone en práctica la educación-litigio 

estratégico como una herramienta no violenta, contribuyendo a la prevención de 

muertes, lesiones, detenciones arbitrarias, acusaciones y juicios contra los 

defensores indígenas en su lucha por defender sus derechos y de la Madre Tierra.  

1.6.4  Pueblo indígena 

El término indígena designa a un grupo originario de un país, subrayando 

su prolongada presencia en el territorio que hoy forma parte de un estado. A su 

vez, el concepto de "pueblo" se utiliza para describir a una comunidad humana 

unida por lazos históricos, étnicos o lingüísticos que le otorgan una identidad 

compartida. 
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1.7 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

1.7.1  Tipo de investigación  

Para la presente investigación se utilizó el enfoque mixto, porque integró 

el método cualitativo y cuantitativo; el enfoque cualitativo, el cual nos permitió 

determinar los principales aspectos de la percepción e interpretar sus actitudes. 

El tipo de investigación es el descriptivo, ya que no se manipularon las 

variables, sino que los fenómenos fueron observados en su entorno natural para 

su estudio. Al respecto, Hernández-Sampieri (2018) menciona que este diseño de 

investigación “se basa en conceptos, categorías, contextos, variables, fenómenos 

o comunidades, quienes informan lo que arrojan los datos” (p. 89).  

1.7.2 Diseño etnográfico 

Mientras que el diseño para la presente investigación fue un diseño no 

experimental, etnográfico, el cual describe y analiza los significados, dicho 

diseños se basan en la observación y el estudio de las prácticas culturales y 

sociales en su contexto netamente natural. En este diseño, los investigadores 

suelen participar activamente en la comunidad durante un período prolongado, 

dependiendo del tipo de información que recabarán. Es así que Fernández y 

Baptista (2010) sostienen que este diseño de investigación “pretende describir y 

analizar ideas, creencias, significados, conocimientos y prácticas de grupos, 

culturales y comunidades”. 



41 

 

1.7.3  Población de estudio  

1.7.3.1 Población 

La población de estudio estuvo constituida por todos los 

pobladores censados de las comunidades de Chila Chambilla y Chila 

Pucará. 

1.7.3.2 Muestra 

La muestra de estudio fue seleccionada a través del muestreo 

intencional no estadístico (muestreo no probabilístico por conveniencia), 

ya que la muestra que elegimos es más accesible, debido a la 

disponibilidad de nuestros informantes. Basados en los padrones de las 

fechas con listas de presencia, son ellos los que participan activamente en 

las reuniones de capacitación que la asociación lleva a cabo, que para este 

caso son 30 comuneros de la comunidad de Chila Chambilla y 30 de Chila 

Pucará. 

Tabla 1. 

Población censada de las comunidades de Chila Chambilla y Chila 

Pucará. 

Comuneros Chila Chambilla Chila Pucará 

Población censada 145 105 

Población que asisten a 

las capacitaciones 
40 50 

Muestra 30 30 

Nota. Base de datos de INEI. 
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1.7.4  Técnicas e instrumentos 

1.7.4.1 Técnica 

- Encuestas 

Para la investigación se utilizaron las encuestas en escala de tipo 

Likert. 

- Entrevistas semiestructuradas 

Las entrevistas se aplicaron a los comuneros referentes al proceso 

de intervención de la asociación DHUMA en la promoción y protección 

de los derechos humanos y el medio ambiente en las comunidades de Chila 

Chambilla y Chila Pucará en la provincia de Chucuito Juli-Puno. 

1.7.4.2 Instrumentos 

Los instrumentos de recogida de datos fueron los siguientes: 

- Cuestionario 

- Ficha de entrevistas 
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CAPÍTULO II 

CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INVESTIGACIÓN 

2.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL ESTUDIO 

El trabajo de investigación se llevó a cabo en las comunidades campesinas de 

Chila Chambilla y Chila Pucará, las cuales pertenecen al ámbito del distrito Juli de la 

provincia de Chucuito Juli en la región Puno. Dichas comunidades tienen como lengua 

originaria el aimara; los datos de ubicación son los siguientes: 

- Latitud sur: 16° 19' 5.6" S (-16.31821517000) 

- Longitud oeste: 69° 31' 58.7" W (-69.53298126000) 

-  Altitud: 4007 m.s.n.m. 

En la provincia de Chucuito Juli, las condiciones climáticas varían a lo largo del 

año. Los primeros tres meses presentan lluvias, mientras que en mayo y agosto 

predominan las heladas intensas. Los meses de septiembre a diciembre experimentan 

temperaturas templadas. En cuanto a las diferentes zonas, la zona alta tiene un clima frío 

y seco, la zona media es fría y húmeda, y cerca del lago el clima es templado a frío, 

favoreciendo la agricultura y la ganadería.  

En los últimos años, la principal actividad económica en la provincia ha sido la 

ganadería, con el 83% de la población rural dedicándose a esta actividad. La agricultura 

complementa a la ganadería como una estrategia de generación de ingresos. Otros 

sectores importantes incluyen la educación, los servicios domésticos, la manufactura, el 

comercio de repuestos, vehículos y la administración pública. Además, en la ciudad 

también se desarrollan actividades comerciales y pequeñas industrias. 
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En cuanto a los aspectos educativos. En las zonas urbanas, el 20% de los 

habitantes son analfabetos, siendo las mujeres las que representan más de la mitad de este 

grupo. Además, un 40% de los habitantes no terminó la educación primaria, un 31% 

concluyó la secundaria y únicamente un 9% logró alcanzar un nivel laboral. En la zona 

rural, el analfabetismo impacta al 46% de la población, mientras que, entre las mujeres 

rurales, este porcentaje se eleva al 78%. 

2.1.1 Clima 

El clima se caracteriza por tener un clima frío y seco; la temperatura más 

baja se registra en los meses de junio y julio con -5.9° C, marcado por un aire seco 

que causa que la piel se deshidrate y se rasgue, particularmente en los labios y el 

rostro, a causa de la baja humedad y la falta de vapor de agua, con poca cantidad 

de polvo en el ambiente. Durante los meses calurosos, las precipitaciones son 

moderadas. Dada su altitud, situada a 4007 msnm, y su categorización como 

región suni, se sufren heladas que afectan considerablemente los cultivos, 

particularmente durante las noches claras o sin nubes, cuando la temperatura 

nocturna disminuye drásticamente. La media anual oscila entre 7 y 10°C, y existe 

una considerable variación de temperatura entre el día y la noche, además de la 

variación entre el verano y el invierno. 

2.1.2  Fauna 

Se encuentran tanto animales silvestres como domésticos. Entre los 

primeros se incluyen el zorro (tiwuco), el zorrino (añut´aya), la perdiz (p´esak´a), 

la codorniz (kh´ullo), la vizcacha, los venados (taruja) y algunas vicuñas que 

visitan ocasionalmente las comunidades campesinas. En cuanto a los animales 

domésticos, se destacan los ovinos, vacunos y en mayor número, las llamas y 
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alpacas, que pastan en los cerros que conforman el territorio de cada comunidad 

campesina. 

2.1.3  Flora 

Las comunidades comparten una vegetación similar, que incluye especies 

como la muña, paja, paja brava, pastos naturales, t´ula (leña) y, en menor 

proporción, árboles como la q´ueñua, colli, y algunos eucaliptos, cipreses y pinos, 

los cuales se adaptan a la altura y al clima frío de la zona. Además, se cultivan 

productos como la papa, quinua, cebada, habas, entre otros. 

2.1.4  Actividades económicas 

En las zonas de gran altitud, como las comunidades de Chila Chambilla y 

Chila Pucará, las actividades económicas se adaptan a las condiciones climáticas 

y geográficas específicas, considerando que estas comunidades se encuentran a 

más de 3900 metros sobre el nivel del mar, lo que implica un clima frío y seco. 

Dichas características influyen en sus prácticas productivas, las cuales son pocas, 

y mencionamos a continuación: 

2.1.4.1 Agricultura 

A pesar de las condiciones climáticas adversas, las comunidades de 

Chila Chambilla y Chila Pucará se dedican al cultivo de productos 

adaptados a la altitud y el clima, como la papa, la quinua y la avena 

forrajera. Estos cultivos son fundamentales tanto para el consumo local 

como para la comercialización en mercados cercanos, y también sirven de 

alimento para el ganado en temporada seca. 
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2.1.4.2 Ganadería 

La crianza de animales es otra actividad clave; estas comunidades 

crían principalmente llamas y alpacas, que son esenciales para la 

producción de fibra, carne y cuero. Así mismo, también se crían ovinos y 

algunos vacunos en menor cuantía, los cuales contribuyen a su 

alimentación y a la economía local. 

Figura 2 

Ubicación del distrito 

 

Nota. Extraído del proyecto de evaluación técnica y valoración económica de sistema de 

abastecimiento de agua potable y saneamiento en el centro pobla do de Pasiri, distrito de 

Juli-Chucuito-Puno. 
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CAPÍTULO III 

EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE 

INVESTIGACIÓN 

3.1  PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DDHH Y EL MEDIO 

AMBIENTE EN SU INTERVENCIÓN A LAS COMUNIDADES DE 

CHILA CHAMBILLA Y CHILA PUCARÁ 

La defensa de los derechos humanos y la protección del medio ambiente 

constituyen pilares fundamentales para garantizar el desarrollo sostenible y la justicia 

social en las comunidades. En este contexto, la Asociación de Derechos Humanos y 

Medio Ambiente ha desempeñado un rol trascendental en las comunidades quechuas y 

aimaras, promoviendo iniciativas orientadas a empoderar a sus habitantes y fortalecer sus 

capacidades para la en salvaguarda de sus derechos individuales y colectivos además de 

la conservación de sus entornos naturales.. 

La presente investigación, titulada Influencia de la intervención de la asociación 

DHUMA en las comunidades de Chila Chambilla y Chila Pucará en la provincia de 

Chucuito Juli-Puno, 2023, tuvo como propósito evaluar el impacto de las acciones de 

intervenciones de la Asociación de derechos humanos y medio ambiente en estas 

comunidades, las cuales enfrentan desafíos significativos debido a la expansión de 

actividades extractivas y al cambio climático, factores que vulneran tanto sus derechos 

como su patrimonio ambiental. La asociación DHUMA viene de una larga experiencia de 

trabajo en la Iglesia del Sur Andino, plasmada en la Vicaría de Solidaridad de la Prelatura 

de Juli, cuyo objetivo principal estuvo centrado en la defensa y promoción de la vida y 

experiencias relacionadas con derechos humanos en la zona aimara de Puno. 
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Desde 1988, esta asociación es importante debido a su función como prganización 

que salvaguarda los derechos humanos. 

Por otro lado, los enfoques de DHUMA destacan una visión muy orientada a 

abordar múltiples dimensiones del desarrollo humano y comunitario. Por otro lado, el 

enfoque de derechos humanos prioriza la defensa de derechos fundamentales individuales 

y colectivos, con especial atención a poblaciones vulnerables como las comunidades 

indígenas que enfrentan discriminación histórica y despojo territorial. Paralelamente, el 

enfoque ambiental prioriza la protección de la biodiversisdad y enfrentar el cambio 

climático, haciendo énfasis en la gestión adecuada del agua como derecho fundamental 

frente a su contaminación y uso insostenible. Así mismo, el enfoque de igualdad de 

género impulsa la participación equitativa de mujeres y hombres, fortaleciendo las 

capacidades de las mujeres indígenas para ejercer plenamente sus derechos y promover 

políticas públicas inclusivas. 

De la misma forma, el enfoque de participación y democracia impulsa la 

integración de las comunidades en los espacios de toma de decisiones, garantizando que 

sus peticiones sean reflejadas en las agendas locales, regionales y nacionales. 

Complementariamente, el enfoque intercultural promueve el respeto por las tradiciones 

culturales de los pueblos indígenas, facilitando diálogos que refuercen su identidad y 

derechos. Mientras que el enfoque intergeneracional busca integrar a las y los jóvenes en 

procesos de decisión, asegurando su participación como actores clave del cambio social. 

Finalmente, el enfoque ecuménico fomenta la cooperación entre credos religiosos 

mediante acciones no violentas que contribuyan al bienestar colectivo de las comunidades 

indígenas. En conjunto, estos enfoques constituyen una estrategia holística para el 

desarrollo sostenible, inclusivo y respetuoso de las diferencias culturales y 

generacionales. 
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Al respecto de esta institución, la cual viene interviniendo en las comunidades 

antes mencionadas, Machaca (2023) menciona que DHUMA fue establecida en el año 

2007 como una entidad sin ánimo de lucro. Sin lugar a dudas, uno de los aspectos 

relevantes de esta asociación es que, dentro de sus principales objetivos, está el de 

fomentar la defensa de la vida. 

Es así que, en esta sección, se presentan los resultados obtenidos a partir del 

enfoque mixto, el cual combina análisis cualitativo y cuantitativo, explorando las 

percepciones de los mismos comuneros, así como las estrategias implementadas por la 

Asociación de derechos humanos y medio ambiente y los logros alcanzados en procesos 

de protección de los derechos humanos y del medio ambiente en dichas comunidades. 

Los hallazgos revelan el grado de influencia de la intervención de la Asociación DHUMA 

en los aspectos ambientales y los derechos humanos, destacando las dinámicas de 

participación comunitaria, el fortalecimiento de la identidad cultural y las acciones 

concretas orientadas hacia la sostenibilidad ambiental. 

3.1.1 Efectos de la intervención de la Asociación DHUMA en el bienestar y 

la cohesión social de Chila Chambilla y Chila Pucará. 

Considerando que la percepción es un procedimiento psicológico a través 

del cual las personas comprenden, ordenan y atribuyen significado a los estímulos 

sensoriales que obtienen del ambiente. El trabajo de DHUMA en Chila Chambilla 

y Chila Pucará ha potenciado el bienestar y la unión social al tratar la polución 

ambiental, el cambio climático y la administración del agua como derecho 

esencial. Promueve la implicación democrática de hombres y mujeres, 

salvaguarda el entorno natural y fortalece a las comunidades como catalizadores 

del cambio. Igualmente, incorpora valores antiguos y fomenta la conversación 
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intercultural, consolidando identidades culturales y fomentando un desarrollo 

sostenible que valora sus tradiciones. 

El bienestar comunitario y la cohesión social son indicadores clave del 

impacto de cualquier intervención en contextos rurales. En las comunidades de 

Chila Chambilla y Chila Pucará, las acciones de la Asociación de derechos 

humanos y medio ambiente han buscado no solo mejorar las condiciones 

materiales, sino también fortalecer los lazos sociales y la organización 

comunitaria. Este apartado analiza cómo los comuneros perciben los efectos de 

estas intervenciones en su calidad de vida, su sentido de pertenencia y su 

capacidad de trabajar colectivamente hacia objetivos comunes.  

Se enmarca de manera preponderante la atención de la Asociación de 

derechos humanos y medio ambiente en Chila Chambilla y Chila Pucará a las 

transformaciones en las dinámicas sociales, las oportunidades de desarrollo 

humano y la promoción de valores como la solidaridad y el respeto mutuo. 

Asimismo, se examinan las barreras que aún dificultan la cohesión social plena y 

las estrategias sugeridas por los propios comuneros para superarlas. Es así que 

este análisis integral permite evaluar no solo los resultados tangibles, sino también 

los impactos intangibles en la construcción de comunidades resilientes y 

empoderadas. 

3.1.1.1   Influencia en la mejora de la calidad de vida 

Se pueden determinar de manera objetiva las condiciones de vida 

mediante indicadores biológicos, sociales, materiales, conductuales y 

psicológicos. Estos, al unirse con las percepciones individuales sobre cada 

aspecto, se manifiestan en el bienestar global. Este grupo de definiciones 
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intenta armonizar el debate acerca de si la calidad de vida debe 

interpretarse desde un enfoque puramente objetivo o subjetivo.  

Algunos autores sostienen que la calidad de vida global cobra más 

importancia cuando se interpreta como el producto de los grados de 

satisfacción vivenciados en diversas áreas de la vida (Shen y Lai, 1998).  

Por lo tanto, Cummins (2000) después de un estudio detallado de 

estas dimensiones, determina que ambas son valiosas como indicadores, 

aunque su nivel de interdependencia se incrementa cuando las condiciones 

de vida objetivas son más adversas. Huppert y Whittington (2003) han 

estudiado la calidad de vida en función de indicadores tanto objetivos 

(como las condiciones de vida y el estado de salud) como subjetivos (como 

la satisfacción con la vida y la calidad de vida). 

Tabla 2. 

Influencia en la mejora de la calidad de vida en la comunidad de Chila 

Chambilla y Chila Pucará. 

 

 

 

Nota. Con base en los datos recogidos. 

Los datos de la tabla 2 reflejan percepciones diversas, ya que existe 

un grupo considerable que se mantiene neutral, con un 36,7% lo que 

sugiere que una parte significativa de la comunidad no tiene una opinión 

clara o definida sobre si la intervención de la Asociación de derechos 

Mejora de la calidad de 

vida 
Frecuencia 

Porcentaje 

válido 

Neutral 22 36,7 

De acuerdo 25 41,7 

Totalmente de acuerdo 13 21,7 

Total 60 100,0 
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humanos y medio ambiente ha mejorado su calidad de vida. Esto podría 

indicar una falta de información, incertidumbre sobre los resultados 

obtenidos, o que los cambios percibidos no han sido lo suficientemente 

significativos para inclinar su percepción en una dirección positiva o 

negativa. Por otro lado, un 41,7% está de acuerdo en que DHUMA ha 

mejorado la calidad de vida en la comunidad; este es el grupo más grande 

y sugiere que, para una parte considerable de la población, los esfuerzos 

de la organización han tenido un impacto positivo tangible.  

Esta percepción podría estar relacionada con mejoras específicas 

en aspectos como el acceso a derechos, fortalecimiento organizacional o 

iniciativas de desarrollo sostenible. Por otro lado, en la escala de 

totalmente de acuerdo con un 21,7%, lo que nos sugiere un fuerte respaldo 

a la efectividad de la intervención de DHUMA. Es preciso aclarar que este 

grupo representa una percepción muy positiva y posiblemente esté 

compuesto por aquellos que han experimentado beneficios directos y 

significativos de los programas implementados por la asociación. 

Al respecto, Cesar Chiki menciona que los comuneros están más 

organizados gracias a DHUMA. Lo que sugiere un impacto positivo de 

opiniones favorables, de lo cual se puede inferir que la Asociación ha 

logrado implementar estrategias efectivas que han contribuido a mejorar 

ciertos aspectos de la vida en la comunidad.  

Norma Yupanqui Maquera, menciona que “gracias también a las 

intervenciones existe un poco más de respeto entre comuneros”. Existen 

áreas a mejorar, lo cual nos sugiere que hay espacio para mejorar, como el 
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alcance. Se podrían llevar a cabo acciones para aumentar la participación 

comunitaria, realizar más actividades de sensibilización y asegurar que los 

beneficios lleguen de manera equitativa a toda la población. Aunque la 

mayoría de los comuneros tiene una percepción favorable sobre el impacto 

de la Asociación de derechos humanos y medio ambiente, el análisis 

sugiere la necesidad de continuar evaluando y mejorando las estrategias 

para maximizar el impacto percibido y alcanzar una aceptación aún mayor 

en la comunidad. 

3.1.1.2 Desarrollo económico 

El crecimiento económico conlleva un proceso completo de 

cambio estructural que trasciende el simple incremento del producto 

interno bruto. Su meta principal objetivo es impulsar mejoras duraderas y 

justas en el sistema económico, fomentando un progreso balanceado entre 

los diferentes sectores de producción. Esto demanda inversiones en 

infraestructura, educación y tecnología, junto con políticas que promuevan 

la inclusión social y la protección del entorno natural. Al enfocarse en la 

sostenibilidad, el crecimiento económico aspira a asegurar que las futuras 

generaciones puedan aprovechar los recursos existentes, mientras se 

disminuyen las desigualdades presentes, fomentando de esta manera un 

avance económico que sea equitativo y perdurable. 
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Tabla 3. 

Las actividades realizadas por la Asociación DHUMA han contribuido 

al desarrollo económico de la comunidad. 

Desarrollo económico Frecuencia 
Porcentaje 

válido 

En desacuerdo 4 6,7 

Neutral 23 38,3 

De acuerdo 27 45,0 

Totalmente de acuerdo 6 10,0 

Total 60 100 

Nota. Con base en los datos recogidos. 

Los resultados de la tabla 3 nos muestran que existe un 6,7% de los 

comuneros en desacuerdo; creen que las actividades de la Asociación 

DHUMA no han contribuido al desarrollo económico de la comunidad. 

Este grupo, aunque pequeño, representa a quienes no han percibido un 

impacto positivo o han experimentado resultados negativos en términos 

económicos. Por otro lado, neutral, un 38,3%, lo cual nos sugiere una falta 

de opinión clara sobre el impacto económico de las actividades de la 

Asociación de derechos humanos y medio ambiente. Esta neutralidad 

podría deberse a varios factores, como una percepción ambivalente de los 

resultados, un impacto no tan visible o una falta de información adecuada 

sobre los beneficios económicos generados por la asociación. De acuerdo 

con el 45,0%, esta proporción considerable indica que muchos comuneros 

perciben mejoras económicas tangibles a raíz de la intervención de la 

asociación. Posibles áreas de impacto podrían incluir el fortalecimiento de 
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capacidades productivas, la promoción de emprendimientos locales o el 

acceso a nuevos mercados. 

Según Seferino Mamani “el haberlos organizado mejor, ha hecho 

que muchos pobladores y jóvenes se organicen no solo para defender sus 

tierras, sino para organizarse y realizar actividades productivas”.  

Finalmente, en la escala de totalmente de acuerdo, existe un 10,0%, lo cual 

muestra un fuerte apoyo a la idea de que las actividades de la Asociación 

DHUMA han tenido un impacto significativo en el desarrollo económico. 

Aunque más de la mitad de los comuneros perciben un impacto positivo 

de las actividades de la Asociación en el desarrollo económico, la 

presencia significativa de respuestas neutrales nos sugiere que todavía hay 

áreas de incertidumbre o mejora.  

3.1.1.3 Participación de los comuneros en los programas y proyectos 

de la Asociación DHUMA 

La participación de los comuneros en las iniciativas y programas 

de la Asociación DHUMA es un factor importante para alcanzar sus metas 

dirigidas a la protección de los derechos humanos y de la Pachamama. Al 

colaborar con las comunidades indígenas aimaras y quechuas de Puno, la 

Asociación promueve el papel de las comunidades en la defensa de sus 

derechos, potenciando su habilidad para tratar conflictos de forma pacífica 

y estratégica. Mediante las capacitaciones, los habitantes obtienen recursos 

jurídicos y sociales para salvaguardar sus territorios y recursos. 

Esta asistencia, fundamentada en un enfoque cooperativo y 

culturalmente relevante, garantiza que los proyectos de DHUMA se 
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ajusten a las necesidades y anhelos de las comunidades, aportando a la 

edificación de una sociedad más justa. 

Tabla 4. 

La participación de los comuneros en los programas y proyectos de la 

Asociación DHUMA ha sido significativa. 

Participación en programas y 

proyectos 
Frecuencia 

Porcentaje 

válido 

Neutral 23 38,3 

De acuerdo 28 46,7 

Totalmente de acuerdo 9 15,0 

Total 60 100,0 

Nota. Con base en los datos recogidos. 

Los resultados de la tabla 4 son los siguientes, neutral 38,3% que 

indica que una proporción considerable de la comunidad no tiene una 

opinión definida sobre la relevancia de su participación, lo cual podría 

deberse a varios factores como la percepción de falta de impacto personal, 

una participación limitada o falta de información sobre los proyectos en 

los que se han involucrado. De acuerdo, un 46,7% considera que la 

participación en programas y proyectos reconoce la importancia de su 

involucramiento en las actividades de la Asociación. Esto indica que estas 

personas sienten que han tenido un papel relevante y activo en la 

implementación y desarrollo de los programas y proyectos. Totalmente de 

acuerdo, un 14.3%, refleja un fuerte sentido de pertenencia y valoración 

de su participación en los programas. Este grupo probablemente ha 

experimentado un alto grado de involucramiento y ha percibido resultados 

concretos y satisfactorios de su colaboración con la Asociación. 
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Al respecto Seferino Mamani, menciona que “si les ha ayudado en 

sus comunidades, ha sido importante y significativo”. Por otro lado, 

Norma Yupanqui, menciona que “gracias también a las intervenciones 

existe un respeto entre comuneros y al medio ambiente”. Estos datos nos 

sugieren que los comuneros perciben su participación en los programas de 

la Asociación de derechos humanos y medio ambiente como significativa, 

así como la intervención de esta. No obstante, un tercio de la comunidad 

se muestra neutral, lo que apunta a la necesidad de que se fortalezcan las 

estrategias de inclusión, comunicación y reconocimiento para asegurar que 

todos los miembros se sientan parte integral y valorada el desarrollo 

comunitario. Incrementar la claridad sobre cómo cada individuo puede 

contribuir y ver el impacto de su participación podría reducir la neutralidad 

y aumentar el compromiso comunitario en los programas de la asociación.  

3.1.1.3 Asociación DHUMA y la cohesión social 

La Asociación juega un rol importante en el fomento de la cohesión 

social, al colaborar de manera directa con las comunidades indígenas 

aimaras y quechuas. Su concentración en la protección de los derechos 

humanos y de la Pachamama refuerza las relaciones comunitarias al 

unificar a las personas en torno a la salvaguarda de sus territorios y 

recursos vitales, como el agua. La Asociación promueve la implicación 

activa de las comunidades, incentivando el diálogo y la solución pacífica 

de disputas. Al fortalecer a los defensores indígenas y asegurar el respeto 

a sus derechos, la asociación ayuda a edificar una sociedad más equitativa 

en la que las comunidades. 
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Tabla 5. 

La intervención de la Asociación DHUMA ha fortalecido la cohesión 

social en la comunidad. 

Cohesión social Frecuencia 
Porcentaje 

válido 

En desacuerdo 2 3,3 

Neutral 13 21,7 

De acuerdo 35 58,3 

Totalmente de acuerdo 10 16,7 

Total 60 100,0 

Nota. En base a los datos recogidos. 

Los resultados de la tabla 5 muestran lo siguiente, en desacuerdo 3,3% este 

pequeño porcentaje de comuneros no percibe un fortalecimiento de la 

cohesión social debido a la intervención de la Asociación. Las razones 

podrían incluir experiencias negativas personales, descontento con la 

manera en que se han llevado a cabo las actividades o una percepción de 

exclusión de ciertos grupos dentro de la comunidad. Este resultado, aunque 

minoritario, señala la importancia de evaluar y ajustar las estrategias de 

intervención para asegurar que sean inclusivas y consideradas como 

beneficiosas para toda la comunidad. Neutral 21,7%, esto refleja que casi 

una quinta parte de los encuestados se muestra neutral, lo que indica una 

falta de certeza o de información suficiente para valorar el impacto de la 

intervención. Este grupo podría estar compuesto por comuneros que no 

han participado directamente en las actividades de la asociación o que no 

han percibido cambios significativos en su entorno inmediato. Estos datos 

sugieren la necesidad de una mayor difusión de las actividades y resultados 

de la asociación, así como de una mejor inclusión de todos los miembros 
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de la comunidad en los procesos y decisiones. De acuerdo con el 58,3%, 

este porcentaje alto indica que la organización ha logrado implementar 

estrategias o proyectos que han tenido un impacto positivo en la unidad 

comunitaria. 

Elena Mercedes menciona que “uno de los cambios que he 

observado es que la comunidad se mantiene alerta ante cualquier intento 

de concesionar sus tierras, conocen sus derechos y también obligaciones 

de parte de las autoridades, tenientes y junta directiva”. Mientras que 

Norma Yupanqui, opina que “gracias también a las intervenciones existe 

un respeto entre comuneros y al medio ambiente, ya que no solamente 

puede contaminar una empresa minera, sino también ellos mismos 

quemando pastizales o botando plásticos y botellas en sus tierras”.  

Es así que el grado en que los miembros de esta comunidad 

colaboran y se apoyan mutuamente es positivo, promoviendo la 

participación y la resolución conjunta de problemas. Finalmente, en la 

escala de totalmente de acuerdo, 16,7%, lo cual es un porcentaje bajo en 

comparación a los otros ítems, pero considera cierto grado de aceptación 

con la intervención de la asociación que ha fortalecido la cohesión social 

en la comunidad. 

3.1.1.4 Asociación DHUMA en el abordaje de las necesidades 

específicas de la comunidad de Chila Chambilla y Chila Pucará 

La Asociación responde a las demandas particulares de las comunidades 

de Chila Chambilla y Chila Pucará a través de un enfoque holístico que 

fusiona la protección de derechos esenciales, la salvaguarda del medio 
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ambiente y el reconocimiento de las identidades culturales. Al abordar 

desafíos como la polución del agua debido a actividades de extracción 

irresponsables y el efecto del cambio climático, DHUMA fomenta una 

administración correcta de los recursos hídricos, considerados como un 

derecho fundamental para el bienestar de la comunidad. Además, 

promueve la implicación activa de hombres y mujeres en ámbitos de toma 

de decisiones a nivel local, regional y nacional, garantizando que las 

necesidades de estas comunidades se incluyan en la agenda pública. La 

Asociación tiene una perspectiva intercultural, fundamentada en el respeto 

y la aplicación de los valores ancestrales de aimaras y quechuas, promueve 

el intercambio entre culturas y fortalece la unión social. Esto permite a 

estas comunidades proteger sus derechos, ejercer su autonomía y progresar 

hacia un desarrollo sostenible y justo. 
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Tabla 6. 

Abordaje de las necesidades específicas de la comunidad de Chila 

Chambilla y Chila Pucará. 

Necesidades específicas Frecuencia 
Porcentaje 

válido 

Neutral 24 40,0 

De acuerdo 29 48,3 

Totalmente de acuerdo 7 11,7 

Total 60 100,0 

Nota. En base a los datos recogidos. 

La tabla 6 nos muestra que un 48.3% está de acuerdo, esto refleja 

que casi la mitad de los encuestados considera que la Asociación DHUMA 

ha respondido de manera efectiva a las necesidades específicas de las 

comunidades. Esto sugiere que las acciones y proyectos implementados 

por la organización han tenido un impacto positivo y han sido valorados 

como pertinentes y beneficiosos. por otro lado, un 11.7 %, está totalmente 

de acuerdo y finalmente, los pobladores que tienen una percepción neutral 

son un 40.0%. DHUMA debe considerar la evaluación constante y la 

adaptación de sus estrategias para asegurar que las intervenciones sean 

percibidas como efectivas por un mayor número de comuneros. 
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Tabla 7. 

Percepción de los pobladores.  

Categoría 
Subcategoría, 

ítems 

Testimonios representativos de los 

pobladores 

Percepció

n sobre la 

Intervenci

ón: 

 

¿Qué cambios 

o mejoras ha 

observado en 

su comunidad 

como resultado 

de la 

intervención de 

la asociación? 

 

Cesar Chiki 

Edad: 75 años  
Los comuneros están más organizados 
ante cualquier intervención del exterior 

que pueda afectar las tierras, están más 
unidos como comunidad. 

Elena Mercedes Cervantes 
Edad: 56 
Uno de los cambios que he observado es 

que la comunidad se mantiene alerta ante 
cualquier intento de concesionar sus 

tierras, conocen sus derechos y también 
las obligaciones de parte de las 
autoridades, tenientes y junta directiva. 

 
Norma Yupanqui Maquera 

Edad: 47 años 
Gracias también a las intervenciones, 
existe un respeto entre comuneros y al 

medio ambiente, ya que se les dijo que 
no solamente puede contaminar una 

empresa minera, sino también ellos 
mismos quemando pastizales o botando 
plásticos y botellas en sus tierras. 

 
Nota. Con base en los datos recogidos. 

En la tabla 7 podemos ver los testimonios brindados por Cesar 

Chiki, Elena Mercedes Cervantes y Norma Yupanqui Maquera, quienes 

destacan diferentes aspectos positivos percibidos como resultado de la 

intervención de la Asociación DHUMA en sus comunidades. Cada uno de 

ellos refleja el impacto de las acciones de la Asociación en términos de 

cohesión social, empoderamiento de los comuneros y conciencia 

ambiental, aspectos que son clave para entender el alcance de las 

intervenciones.  
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Estos testimonios subrayan el impacto de la capacitación en 

derechos humanos y la promoción de un mayor conocimiento sobre las 

relaciones con las autoridades locales y la directiva comunal. La 

comunidad ha desarrollado una actitud vigilante frente a la posibilidad de 

que sus tierras sean concesionadas, lo cual demuestra un alto grado de 

empoderamiento jurídico. Esto refleja el éxito de la Asociación en la 

promoción de la participación activa de la comunidad y la defensa de sus 

derechos territoriales, especialmente en contextos vulnerables a 

intervenciones externas. 

Norma Yupanqui Maquera (47 años): Conciencia ambiental y 

responsabilidad comunitaria. 

"Gracias también a las intervenciones, existe un respeto entre 

comuneros y al medio ambiente, ya que no solamente puede contaminar 

una empresa minera, sino también ellos mismos quemando pastizales o 

botando plásticos y botellas en sus tierras”. El testimonio de Norma 

Yupanqui refleja un cambio de conciencia hacia la protección del medio 

ambiente, uno de los objetivos principales de las intervenciones de la 

Asociación de derechos humanos y medio ambiente. En la comunidad se 

ha internalizado la importancia de cuidar no solo de las amenazas externas, 

como la minería, sino también de los impactos que ellos mismos pueden 

generar sobre su entorno natural. Este aspecto revela que la intervención 

ha tenido éxito en crear una mayor conciencia ambiental, promoviendo 

una actitud de corresponsabilidad entre los comuneros. El hecho de que 

ahora reconozcan su papel en la protección ambiental refleja una 
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transformación en las prácticas cotidianas, como evitar la quema de 

pastizales y el manejo adecuado de residuos. 

3.1.2 Promoción y protección de los derechos humanos de los comuneros de 

Chila Chambilla y Chila Pucará  

En las comunidades de Chila Chambilla y Chila Pucará, la defensa de los 

derechos humanos es un tema de creciente relevancia, especialmente ante desafíos 

como el acceso a la justicia, la inclusión social y la garantía de derechos 

colectivos.  

La Asociación ha intervenido de manera muy  significativa en la 

promoción y protección de estos derechos, centrándose en fortalecer las 

capacidades de las comunidades para identificar y reclamar sus derechos frente a 

actores externos y situaciones adversas, es por ello que en los resultados que se 

explora cómo los comuneros perciben el impacto de estas intervenciones, 

incluyendo la mejora en el acceso a información sobre derechos, la promoción de 

la participación activa y el fortalecimiento de su identidad cultural como base para 

la defensa de sus intereses, con lo cual se analizan las expectativas generadas por 

estas acciones y los desafíos que persisten en la consolidación de una cultura de 

derechos humanos en el contexto comunitario, resaltando el papel fundamental de 

las iniciativas participativas y de sensibilización. 
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Tabla 8. 

La comunicación entre la Asociación DHUMA y los comuneros ha sido clara y 

transparente. 

Comunicación Frecuencia 
Porcentaje 

válido 

En desacuerdo 1 1,7 

Neutral 27 45,0 

De acuerdo 26 43,3 

Totalmente de acuerdo 6 10,0 

Total 60 100,0 

Nota. En base a los datos recogidos. 

En la tabla 8 se puede apreciar los siguientes resultados, en desacuerdo 

1.7% se sugiere que la gran mayoría de los encuestados no percibe problemas 

graves en la comunicación, aunque la baja proporción podría indicar que estos 

casos específicos se sienten excluidos o mal informados en comparación con el 

resto de la comunidad. Neutral un 45.0%, esto puede interpretarse de varias 

maneras, tales como la falta de información o participación directa o percepción 

de comunicación adecuada pero no destacada, lo cual es posible que estos 

comuneros consideren que la comunicación ha sido correcta pero no 

particularmente clara o transparente, es decir, sin problemas notables, pero 

tampoco con una eficacia sobresaliente. De acuerdo un 43.3%, este grupo parece 

estar satisfecho con los canales y métodos de comunicación utilizados por la 

Asociación de derechos humanos y medio ambiente, así como con la información 

transmitida.  

Hilda Velásquez afirma que “si existe una comunicación buena, y la 

intervención si es algo positivo, porque nos enseñó mucho en las capacitaciones”. 
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Por otro lado, Cesar Chiki menciona que “si existe buena comunicación, y que ha 

participado en un taller de capacitación en la ciudad de Puno donde me 

informaron sobre la consulta previa”. Estos datos son un indicativo de que, para 

una parte importante de la comunidad, las estrategias de comunicación de la 

asociacion han sido adecuadas para mantenerlos informados y seguros respecto a 

las actividades y decisiones de la asociación. Y finalmente, totalmente de acuerdo 

(10.0%), una minoría de comuneros está plenamente convencida de que la 

comunicación ha sido no solo clara y transparente, sino también efectiva y 

posiblemente proactiva. Este grupo percibe una comunicación óptima, donde no 

solo se ha transmitido información de manera adecuada, sino que también se ha 

promovido un diálogo abierto y accesible con la comunidad. 

Tabla 9. 

Las intervenciones de la Asociación DHUMA han generado un impacto positivo 

en protección de los derechos humanos. 

Protección de los derechos 

humanos 
Frecuencia 

Porcentaje 

válido 

En desacuerdo 1 1,7 

Neutral 12 20,0 

De acuerdo 35 58,3 

Totalmente de acuerdo 12 20,0 

Total 60 100,0 

Nota. Con base en los datos recogidos. 

En la tabla 9 se puede evidenciar los siguientes resultados: que en la escala 

en desacuerdo un 1.7%, este bajo porcentaje indica que casi todos los comuneros 

consideran que las intervenciones de la Asociación DHUMA han sido, en algún 

grado, efectivas para la protección de los derechos humanos; sin embargo, las 
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personas se sienten excluidas de los beneficios o que consideran que las acciones 

no han abordado de manera efectiva ciertos aspectos. Luego tenemos que, en la 

escala neutral, un 20.0% de los encuestados se muestra neutral en cuanto a la 

evaluación del impacto de la Asociación en la protección de los derechos 

humanos. Este grupo podría estar compuesto por personas que no tienen suficiente 

información o experiencia directa con las intervenciones de la Asociación de 

derechos humanos y medio ambiente, lo que les impide formar una opinión clara 

sobre su efectividad. Luego se tiene un 58.3% de acuerdo, que coincide en que las 

intervenciones de la Asociación de derechos humanos y medio ambiente han 

tenido un impacto positivo en la protección de los derechos humanos. Esto indica 

que más de la mitad de los comuneros reconoce esfuerzos efectivos y valora los 

resultados obtenidos en este ámbito. Finalmente, tenemos un 20% totalmente de 

acuerdo; este grupo percibe las acciones de la asociación como altamente 

efectivas, lo que sugiere que la Asociación DHUMA ha logrado alcanzar objetivos 

específicos de manera destacada y visible. Estas personas probablemente han sido 

beneficiarias directas o han observado mejoras concretas en la protección de sus 

derechos. 

En general, los datos nos indican que la mayoría de los comuneros percibe 

que las intervenciones de DHUMA han tenido un impacto positivo en el tema de 

la protección de los derechos humanos. Sin embargo, la presencia de un 20.0% de 

neutralidad resalta la necesidad de fortalecer la visibilidad y participación 

comunitaria en estos procesos. La asociación ha logrado un éxito significativo, 

pero todavía tiene la oportunidad de consolidar su impacto y asegurar que todas 

las voces de la comunidad sean escuchadas y consideradas en sus acciones. 
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3.1.3 Promoción y protección del medio ambiente de los comuneros de 

Chila Chambilla y Chila Pucará 

La protección del medio ambiente es una de las principales preocupaciones 

en las comunidades rurales andinas, debido a su estrecha relación con la 

agricultura, la ganadería y otras actividades que garantizan la subsistencia. La 

Asociación DHUMA trabaja activamente en Chila Chambilla y Chila Pucará para 

promover prácticas sostenibles, fortalecer la conciencia ambiental y mitigar los 

efectos de actividades perjudiciales, como la contaminación y el uso desmedido 

de recursos naturales.  

Abordando cómo estas acciones han influido en la relación de los 

comuneros con su territorio y en su percepción sobre la responsabilidad  

compartida de cuidar el medio ambiente. 

Tabla 10. 

Los proyectos implementados por la Asociación DHUMA han generado un 

impacto positivo en el medio ambiente local. 

Impacto de los proyectos 

implementados 
Frecuencia 

Porcentaje 

válido 

Neutral 21 35,0 

De acuerdo 28 46,7 

Totalmente de acuerdo 11 18,3 

Total 60 100,0 

Nota. En base a los datos recogidos. 

En la tabla 10 podemos encontrar los siguientes datos con referencia a los 

proyectos implementados por la asociación, los cuales han generado un impacto 

positivo en el medio ambiente local. Es así que un 35% es neutral; este grupo 
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representa a aquellas personas que no están completamente convencidas del 

impacto positivo de las intervenciones. Las posibles razones para esta neutralidad 

pueden incluir, falta de información o experiencia directa, de acuerdo con un 

46.7%, indica que una mayoría significativa de la comunidad reconoce y valora 

los esfuerzos ambientales realizados por la asociación. Los comuneros en este 

grupo probablemente han observado mejoras concretas o perciben que las 

iniciativas de la Asociación de derechos humanos y medio ambiente se organizan 

con los objetivos de protección y preservación del entorno natural de su 

comunidad. Por otro lado, en la escala de totalmente de acuerdo se encuentra un 

18.3% refleja un apoyo fuerte y entusiasta hacia las acciones de la asociación. Al 

respecto, Patricia Llano menciona que los talleres de la asociación sí les ayudaron 

a conocer sobre la basura y la contaminación de los ríos, y también de las empresas 

grandes, lo cual indica que estas personas han visto cambios tangibles en su 

entorno local. 

Tabla 11. 

La Asociación DHUMA ha promovido la participación activa de los jóvenes de 

la comunidad en sus iniciativas. 

Participación activa de los 

jóvenes 
Frecuencia 

Porcentaje 

válido 

En desacuerdo 1 1,7 

Neutral 17 28,3 

De acuerdo 31 51,7 

Totalmente de acuerdo 11 18,3 

Total 60 100,0 

Nota. Con base en los datos recogidos. 

Los datos de la tabla 11 nos muestran que la población que está en 

desacuerdo, representa el 1.7% Un porcentaje muy bajo de los encuestados no 
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percibe que la asociación haya promovido efectivamente la participación juvenil 

en sus iniciativas, un 28.3% se encuentra neutral, un 51.7%, se encuentra de 

acuerdo, este es el grupo más grande, junto a la percepción, totalmente de acuerdo, 

con un 18.3%, los cuales consideran que DHUMA ha promovido la participación 

activa de los jóvenes de la comunidad en sus iniciativas. 

Tabla 12. 

Recomendaría la intervención de la Asociación DHUMA a otras comunidades 

similares. 

Recomendaría la 

intervención 
Frecuencia 

Porcentaje 

válido 

Neutral 14 23,3 

De acuerdo 34 56,7 

Totalmente de acuerdo 12 20,0 

Total 60 100,0 

Nota. Con base en los datos recogidos. 

En la tabla 12 se puede apreciar que un 23.3% de pobladores es neutral, lo 

cual indica que, aunque no rechazan la labor de la asociación, tampoco la 

consideran suficientemente destacada como para recomendarla de manera activa. 

Por otro lado, de acuerdo con un 56.7%, lo cual es corroborado por la opinión de 

Hilda Velázquez menciona que “la Asociación de Derechos Humanos y Medio 

Ambiente sí les ha apoyado haciéndoles conocer sus derechos y deberes, y en 

temas legales, por eso sí recomendaría a la asociación”. Finalmente, en la escala 

de totalmente de acuerdo, un 20.0% de pobladores corresponde a ese grupo, lo 

cual nos muestra un fuerte apoyo y confianza en el trabajo de la asociación, 

sugiriendo que han visto un impacto muy positivo y creen firmemente en la 

efectividad de sus intervenciones. 



71 

 

Tabla 13. 

Percepción de los pobladores. 

Categoría 
Sub categoría, 

ítems 

Testimonios representativos de  los 

pobladores 

Percepción 

sobre la 

Intervención: 

 

¿Cree que la 

intervención de 

la Asociación 

DHUMA ha 

contribuido al 

desarrollo y 

bienestar de los 

comuneros de 

Chila Chambilla 

y Chila Pucará? 

¿Por qué? 

César Chiki 

Edad: 75 años  
Se podría decir que si ya que gracias a las 
intervenciones de DHUMA la comunidad 

no ha dejado que sus tierras se concesionen 
y contaminen y puedan realizar sus 

actividades económicas como ganadería y 
agricultura con normalidad. 
Elena Mercedes Cervantes 

Edad: 56 
Gracias al apoyo de DHUMA tenemos una 

mejor organización dentro de la comunidad.  
 
Seferino Mamani Calderon 

Edad: 62 
Sí, con las capacitaciones brindadas mejoró 

nuestro conocimiento sobre los diferentes 
temas que teníamos dudas y vivíamos con 
temor de que ingresen las minerías. 

 
Manuel Anchapuri Canaza 

Edad: 58 
Sí, porque nos ayuda a proteger nuestra 
comunidad frente a las concesiones mineras 

Nota. Con base en los datos recogidos. 

En la tabla 13 se puede evidenciar que los testimonios de los comuneros 

reflejan una visión positiva y coherente sobre el impacto de la intervención de la 

Asociación DHUMA en el desarrollo y bienestar de las comunidades de Chila 

Chambilla y Chila Pucará. A través de diferentes perspectivas, los comuneros 

destacan aspectos clave de cómo DHUMA ha contribuido a mejorar su situación 

comunitaria, tanto en la defensa de sus derechos territoriales como en la 

organización comunitaria. 
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Cesar Chiki, de 75 años, resalta que uno de los principales logros de la 

Asociación ha sido la protección de las tierras de la comunidad, evitando su 

concesión y posible contaminación por actividades mineras.  

Los comuneros no solo reconocen los beneficios tangibles de estas 

intervenciones, sino que también valoran las mejoras en su capacidad para 

organizarse y responder a amenazas externas de manera más efectiva. 

3.1.4 Semejanzas y diferencias de la percepción de los comuneros de Chila 

Chambilla y Chila Pucará sobre la influencia que generaron las 

intervenciones de la asociación DHUMA en sus comunidades. 

Las comunidades de Chila Chambilla y Chila Pucará, ubicadas en la región 

de Puno, comparten un entorno geográfico y cultural similar, pero presentan 

características socioeconómicas y organizativas que pueden influir en cómo 

perciben las intervenciones externas. La asociación DHUMA, conocida por su 

labor en la promoción de los derechos humanos y la protección del medio 

ambiente, ha desarrollado diversas iniciativas en ambas comunidades, 

adaptándose a sus necesidades y contextos específicos. Este apartado tiene como 

objetivo analizar las semejanzas y diferencias en las percepciones de los 

comuneros sobre los impactos generados por estas intervenciones. Es por ello que, 

se examinan los factores comunes que han facilitado el éxito de las acciones de la 

Asociación de derechos humanos y medio ambiente, como la valoración de los 

recursos comunitarios, así como las diferencias relacionadas con las dinámicas 

internas, los niveles de participación y las expectativas de desarrollo. Este análisis 

permitirá comprender cómo estas intervenciones son interpretadas desde 
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perspectivas locales y cómo contribuyen al fortalecimiento de las comunidades en 

su camino hacia el bienestar integral. 

Tabla 14. 

Diferencia entre comunidades.  

Nivel de aceptación por comunidad 

Comunidad 

Chila 

Chambilla 

Comunidad 

Chila Pucará 

 Porcentaje Porcentaje 

En desacuerdo 1,7 0 

Neutral 28,3 23,3 

De acuerdo 51,7 56,7 

Totalmente de acuerdo 18,3 20,0 

Total 100,0 100,0 

Nota. Con base en los datos recogidos. 

En la tabla 14 se puede evidenciar lo siguiente, en cuanto a diferencias, 

como por ejemplo, existe mayor neutralidad en la comunidad de Chila Chambilla, 

ya que un 28.3% de los comuneros tiene una percepción neutral sobre las 

intervenciones de la asociación, en comparación con un 23.3% en Chila Pucará. 

Esto sugiere que en Chila Chambilla hay una mayor proporción de personas que 

aún no han percibido un impacto claro o que mantienen una postura menos 

definida respecto a los efectos de la Asociación DHUMA. Pero existe mayor 

acuerdo en Chila Pucará ya que el 56.7% de los comuneros están "de acuerdo" 

con la influencia de las intervenciones de DHUMA, superando el 51.7% de Chila 

Chambilla. Además, la proporción de personas que están "totalmente de acuerdo" 

es ligeramente mayor en la comunidad Chila Pucará 20% en comparación con la 

comunidad Chila Chambilla 18.3%. Esto sugiere que los comuneros de Chila 
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Pucará perciben una influencia ligeramente más positiva de las intervenciones en 

comparación con la comunidad Chila Chambilla. 

Por otro lado, en cuanto a semejanzas, que en intervenciones de la 

asociación. En Chila Chambilla, el 70% de los comuneros están de acuerdo o 

totalmente de acuerdo con el impacto positivo de las intervenciones, mientras que 

en Chila Pucará esta cifra asciende al 76.7%. Esto refleja una aceptación 

generalizada del trabajo de la asociación en ambas localidades. Así mismo, existe 

baja disconformidad; en ambas comunidades, el nivel de desacuerdo es bajo o 

inexistente. En Chila Chambilla, solo el 1.7% de los comuneros están en 

desacuerdo, y en Chila Pucará no se registran opiniones en desacuerdo (0%). Esto 

indica que el trabajo de la Asociación de derechos humanos y medio ambiente es 

valorado y pocas personas tienen una percepción negativa de las intervenciones. 

Figura 3. 

Reunión de la comunidad 

 
Nota. Tomada por los investigadores. 

En general, ambas comunidades muestran una percepción favorable de la 

influencia de la Asociación DHUMA. Sin embargo, Chila Pucará presenta una 
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mayor proporción de comuneros con opiniones positivas, mientras que en Chila 

Chambilla se observa una mayor neutralidad. Estas percepciones podrían indicar 

diferencias en la experiencia de los comuneros o en la implementación de los 

proyectos en cada comunidad. 

3.2  DISCUSIÓN 

La presente investigación y estudio se centró en analizar la influencia de la 

intervención de la Asociación DHUMA en la promoción y protección de los derechos 

humanos y el medio ambiente en las comunidades de Chila Chambilla y Chila Pucará, 

provincia Chucuito Juli, Puno, durante el año 2023. Los resultados de nuestra 

investigación evidencian una percepción muy positiva por parte de los comuneros sobre 

las actividades de la asociación, aunque existen matices que reflejan diferentes niveles de 

impacto en diversos aspectos como la cohesión social, la protección de los derechos. 

humanos y el medio ambiente; es así que de acuerdo a los objetivos planteados se 

presentan los siguientes datos.  

En cuanto a la influencia de la asociación en el bienestar y la cohesión social, los 

datos muestran que la intervención ha tenido un efecto positivo en la cohesión social de 

ambas comunidades. De manera detallada se puede sostener que, en cuanto a la cohesión 

social, la porción que está en desacuerdo, representa un 3.3% este pequeño porcentaje de 

comuneros no percibe un fortalecimiento de la cohesión social debido a la intervención. 

Las razones podrían incluir experiencias negativas personales, descontento con la manera 

en que se han llevado a cabo las actividades, o una percepción de exclusión de ciertos 

grupos dentro de la comunidad. Este resultado, aunque minoritario, señala la importancia 

de evaluar y ajustar las estrategias de intervención para asegurar que sean inclusivas y 

consideradas como beneficiosas para toda la comunidad. Neutral 21,7%; esto refleja que 



76 

 

casi una quinta parte de los encuestados se muestra neutral, lo que indica una falta de 

certeza o de información suficiente para valorar el impacto de la intervención. Este grupo 

podría estar compuesto por comuneros que no han participado directamente en las 

actividades de la asociación  o que no han percibido cambios significativos en su entorno 

inmediato. Estos datos sugieren la necesidad de una mayor difusión de las actividades y 

resultados de la asociación, así como de una mejor inclusión de todos los miembros de la 

comunidad en los procesos y decisiones. De acuerdo con el 58,3%, este porcentaje alto 

indica que la organización ha logrado implementar estrategias o proyectos que han tenido 

un impacto positivo en la unidad comunitaria.  

Elena Mercedes menciona que “uno de los cambios que he observado es que la 

comunidad se mantiene alerta ante cualquier intento de concesionar sus tierras; conocen 

sus derechos y también obligaciones de parte de las autoridades, tenientes y junta 

directiva”, al igual que Norma Yupanqui, opina que “gracias también a las 

intervenciones existe un respeto entre comuneros y al medio ambiente, ya que se les dijo 

que no solamente puede contaminar una empresa minera, sino también ellos mismos 

quemando pastizales o botando plásticos y botellas en sus tierras”. Es así que el grado 

en que los miembros de esta comunidad colaboran y se apoyan mutuamente es positivo, 

promoviendo la participación y la resolución conjunta de problemas. Finalmente, en la 

escala de totalmente de acuerdo 16,7%, lo cual es un porcentaje bajo en comparación a 

los otros ítems, pero considera cierto grado de aceptación con la intervención de la 

asociación que ha fortalecido la cohesión social en la comunidad.  

Desde un punto de vista comparativo, los datos nos muestran que, en Chila 

Chambilla, el 70% de los comuneros perciben una mejora, mientras que en Chila Pucará 

esta cifra asciende al 76.7%. Sin embargo, se observa un porcentaje significativo de 

neutralidad en las respuestas, especialmente en Chila Chambilla (28.3%), lo que sugiere 
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que, aunque la intervención ha sido bien recibida, hay una porción de la población que no 

percibe un impacto significativo o directo. Esto puede estar relacionado con la 

implementación diferencial de los proyectos en cada comunidad o con la diversidad de 

experiencias vividas por los comuneros. Como lo menciona Mora (2017), sostiene que en 

su estudio sobre la percepción de apoyo en comunidades rurales, según este autor, 

aquellos hogares que no perciben beneficios económicos tienden a experimentar mayor 

inestabilidad social, lo que podría explicar por qué algunos comuneros no ven un cambio 

tangible en su bienestar personal. 

En lo que refiere a la promoción y protección de los derechos humanos, es preciso 

considerar que los derechos humanos representan un pilar esencial en la labor de la 

asociación DHUMA lo cual se refleja en las respuestas de los comuneros. En ambas 

comunidades, más del 78% de los encuestados coincidieron en que las actividades de la 

asociación han contribuido significativamente a la promoción y defensa de sus derechos. 

Según Pacco (2022), señala que “los derechos humanos, concebidos como las 

necesidades más básicas y urgentes para la existencia humana, incluirían la protección 

frente a la violencia física extrema".  

Por otro lado, es preciso aclarar que la percepción de los mismos en la escala, en 

desacuerdo es de 1.7%, este bajo porcentaje indica que casi todos los comuneros 

consideran que las intervenciones de la asociación DHUMA han sido, en algún grado, 

efectivas para la protección de los derechos humanos. Sin embargo, las personas se 

sienten excluidas de los beneficios o consideran que las acciones no han abordado de 

manera efectiva ciertos aspectos. Luego tenemos que en la escala neutral un 20.0%  de 

los encuestados se muestra neutral en cuanto a la evaluación del impacto de la asociación 

en la protección de los derechos humanos. Este grupo podría estar compuesto por 

personas que no tienen suficiente información o experiencia directa con las 
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intervenciones, lo que les impide formar una opinión clara sobre su efectividad. Luego se 

tiene un 58.3% de acuerdo, que coincide en que las intervenciones de la asociación han 

tenido un impacto positivo en la protección de los derechos humanos. Esto indica que 

más de la mitad de los comuneros reconoce esfuerzos efectivos y valora los resultados 

obtenidos en este ámbito. Finalmente, tenemos un 20% totalmente de acuerdo; Pacco 

(2022) sostiene que “los derechos son abstractos, lo que significa que una persona puede 

tener el derecho a la propiedad, pero no necesariamente poseer una propiedad".  La 

ausencia de una propiedad concreta no contradice la existencia del derecho a la propiedad, 

ya que este derecho no implica una oferta ni una promesa de adquirir una propiedad. 

Basados en que la asociación se centra en la apuesta por el respeto y la protección de los 

derechos fundamentales, individuales y colectivos, en especial con las poblaciones 

vulnerables y pueblos invisibilizados que sufren injusticias. históricas como la 

discriminación, exclusión, racismo, el despojo de su territorio y recursos naturales, que 

en la actualidad persisten en diversas formas. 

Por otro lado, en cuanto a los efectos de las intervenciones de la asociación en la 

protección del medio ambiente, un 18,3% de los encuestados está totalmente de acuerdo, 

mientras que un 46,7 % está de acuerdo, lo cual es una muestra de aprobación hacia las 

intervenciones. Sin embargo, un 35,0% de los pobladores tiene una percepción neutral, 

lo cual es un reflejo de que los efectos de las intervenciones en el aspecto ambiental no 

son percibidos como tan favorables por la mayoría de la población de ambas comunidades 

como sí lo son las intervenciones con temas relacionados con los derechos humanos. Esto 

podría explicarse, como sugieren Quinteros y Tamabi (2018) que, desde la perspectiva de 

los habitantes locales, el Área de Conservación Ambiental es percibida como un actor 

que ha inducido transformaciones significativas en términos sociales, ambientales y 

económicos, el cual va generando también una valoración positiva en relación con la 
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restauración de los recursos naturales. Además, la naturaleza a largo plazo de estos 

proyectos puede generar expectativas divergentes entre los comuneros.  

La asociación DHUMA fue reconocida por estas comunidades por su compromiso 

en la promoción de los derechos humanos y la preservación del medio ambiente, pero es 

posible que los comuneros necesiten mayor visibilidad de los resultados tangibles a lo 

largo del tiempo. Al respecto, Grijalva (2023) sostiene que, una vida mejor, pero 

introduce el concepto de equilibrio ecológico, que es coherente con derechos naturales; 

dicho de otro modo, no reduce este derecho a un entorno libre de contaminación, pero 

yendo un paso más allá y haciendo realidad la visión ecosistémica, sino lograr un 

equilibrio entre el desarrollo sostenible y una vida mejor, sumak kawsay (p.46). 

Considerando que la asociación busca la promoción, protección, defensa del medio 

ambiente y la diversidad ecológica existente, así como generar acciones en contra del 

calentamiento global, cambio climático y desertificación. Y de modo particular busca la 

protección del agua como derecho fundamental y la adecuada gestión de este recurso, 

frente a la alarmante contaminación por actividades extractivas irresponsables y otras 

actividades económicas que la alteran. 

Es por ello que el impacto de las intervenciones de la asociación en el medio 

ambiente local es positivo, dado que un 35% de la población se mantiene neutral a esta 

respuesta; este grupo representa a aquellas personas que no están completamente 

convencidas del impacto positivo de las intervenciones. Las posibles razones para esta 

neutralidad pueden incluir falta de información o experiencia directa; de acuerdo con un 

46.7%, indica que una mayoría significativa de la comunidad reconoce y valora los 

esfuerzos ambientales realizados por la asociación. Los comuneros en este grupo 

probablemente han observado mejoras concretas o perciben que las iniciativas de 

DHUMA se alinean con los objetivos de protección y preservación del entorno natural de 
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su comunidad. Por otro lado, en la escala de totalmente de acuerdo se encuentra un 18.3%; 

aunque no es mayoritario, refleja un apoyo fuerte y entusiasta hacia las acciones de la 

asociación. Al respecto, Patricia Llano menciona que los talleres de la asociación sí les 

ayudaron a conocer sobre la basura y la contaminación de los ríos, y también de las 

empresas grandes que no cuidan el medio ambiente, lo cual indica que estas personas han 

visto cambios tangibles en su entorno local, como la conservación de recursos naturales, 

la implementación de prácticas sostenibles o la recuperación de áreas afectadas. 

Así mismo, Yrigoyen (2000) subraya la importancia de la participación 

comunitaria en la implementación de proyectos, especialmente en intervenciones 

ambientales. Esto implica que la asociación podría aumentar la colaboración con los 

comuneros para generar un sentido de corresponsabilidad en la protección del entorno, 

reforzando así la percepción de impacto ambiental. Finalmente, es preciso aclarar que 

dentro de esta dimensión está el fomento a la participación activa de jóvenes en 

actividades relacionadas con el medio ambiente. Es así que los datos muestran que de la 

población que está en desacuerdo, representa el 1.7% que es un porcentaje muy bajo de 

los encuestados, no percibe que la asociación haya promovido efectivamente la 

participación juvenil en sus iniciativas. Un 28.3% se encuentra neutral, un 51.7%, se 

encuentra de acuerdo, este es el grupo más grande, junto a la percepción, totalmente de 

acuerdo, con un 18.3%, los cuales consideran que DHUMA ha promovido la 

participación activa de los jóvenes de la comunidad en sus iniciativas. 

Es preciso considerar que, a pesar de las similitudes generales en las percepciones 

de ambas comunidades, se observa una ligera diferencia en los niveles de aceptación. 

Chila Pucará muestra un mayor acuerdo sobre los efectos positivos de las intervenciones 

(76.7%) en comparación con Chila Chambilla 70%. Además de ello, Chila Chambilla 

presenta un porcentaje relativamente más elevado de neutralidad, lo que podría estar 
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vinculado a la diversidad de experiencias dentro de la comunidad o a posibles diferencias 

en la implementación de los proyectos. Cabrera y Machaca (2023) señalan que la 

diversidad de formas de participación, especialmente de las mujeres en procesos 

comunitarios y políticos, puede influir en cómo se perciben los impactos de las 

intervenciones; por lo tanto, se considera que es probable que dichos niveles de 

participación y empoderamiento dentro de Chila Chambilla influyan en la neutralidad 

percibida. Es así que se puede afirmar que DHUMA colaboró con las comunidades de 

Chila Chambilla y Chila Pucará alineando su labor con la visión de empoderar a los 

pueblos originarios aimaras y quechuas para que sean protagonistas en la defensa de sus 

derechos individuales, colectivos y de la madre tierra. A través de procesos participativos 

y el fortalecimiento de capacidades, la asociación fomenta el conocimiento y ejercicio de 

derechos fundamentales, como el acceso y protección del agua, recurso vital para estas 

comunidades. Así mismo, trabajando de manera conjunta con las organizaciones sociales 

de base para impulsar iniciativas que promuevan la justicia social, la inclusión y la 

solidaridad, generando condiciones para una convivencia no violenta y respetuosa de la 

diversidad cultural. Este acompañamiento permite que Chila Chambilla y Chila Pucará 

sean parte activa en la construcción de una sociedad justa y equitativa.  
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CONCLUSIONES 

PRIMERA:  La intervención de la Asociación DHUMA ha sido altamente efectiva en 

las comunidades de Chila Chambilla y Chila Pucará durante el 2023, 

teniendo un impacto positivo en la cohesión social, la protección de los 

derechos humanos y el medio ambiente. A través de su enfoque 

participativo e intercultural, fortaleció y empoderó a estas comunidades, 

fomentando el conocimiento y ejercicio de sus derechos individuales y 

colectivos, así como el respeto a la madre tierra, con énfasis en la defensa 

del agua como recurso fundamental. Por otro lado, su labor contribuyó a 

la cohesión social, el diálogo intercultural y la justicia ambiental, al mismo 

tiempo que sensibilizó y movilizó a las comunidades frente a los efectos 

adversos del cambio climático y las actividades extractivas irresponsables. 

Este acompañamiento consolidó a las comunidades como actores clave en 

la construcción de un entorno más justo, inclusivo y sostenible, 

reafirmando la relevancia de DHUMA como promotora de un cambio 

social positivo en la región. Sin embargo, los resultados muestran 

percepciones ligeramente mejores en Chila Pucará, lo que indica una mejor 

aceptación o implementación de proyectos en comparación con Chila 

Chambilla. 

SEGUNDA:  En la promoción y protección de los derechos humanos, DHUMA ha sido 

altamente valorada por los habitantes de las comunidades, lo cual se refleja 

en las entrevistas y los datos porcentuales de las encuestas, debido a que 

se ha establecido como una entidad fundamental para fortalecer a las 

comunidades, en especial en la defensa de sus derechos territoriales contra 
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intervenciones externas. Ya que, según los datos obtenidos, más del 78% 

de los comuneros consideraron que las actividades de la Asociación 

contribuyeron considerablemente a la defensa de sus derechos. A pesar de 

la mayoría favorable, un pequeño porcentaje (1.7%) se mostró en 

desacuerdo, indicando que algunas personas no perciben los beneficios o 

consideran que ciertos aspectos no fueron abordados adecuadamente. Un 

20% se mostró neutral, posiblemente por falta de información directa, 

mientras que un 58.3% estuvo de acuerdo con que las intervenciones 

tuvieron un impacto positivo. Finalmente, un 20% estuvo totalmente de 

acuerdo con la efectividad de las acciones. La Asociación se ha centrado 

en la defensa de los derechos fundamentales, enfrentando desafíos como 

el despojo de recursos naturales, lo que refuerza su enfoque en la 

protección de los derechos humanos y la justicia social. 

TERCERA:  La labor de DHUMA en la preservación del medio ambiente ha sido 

apreciada de manera positiva, sin embargo, una proporción considerable 

de los mismos todavía no nota un efecto directo en esta área. Esto es 

corroborado con los resultados que demuestran que un 46.7% de la 

población reconoce y valora los esfuerzos de la organización. Sin 

embargo, un 35% de los encuestados se mantiene neutral, posiblemente 

debido a la falta de información o experiencia directa. Un 18.3% de los 

comuneros expresó un apoyo fuerte y entusiasta hacia las acciones de la 

Asociación, destacando cambios tangibles en su entorno, como la 

conservación de recursos naturales y la implementación de prácticas 

sostenibles. Testimonios como el de Patricia Llano indican que los talleres 

de la asociación han aumentado la conciencia sobre problemas. 
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ambientales, como la contaminación de ríos y la irresponsabilidad de las 

grandes empresas. Esto indica que se necesita una mayor difusión de los 

logros a largo plazo de las acciones medioambientales, junto con un 

enfoque más centrado en la educación ambiental constante y en la 

divulgación de los impactos positivos alcanzados hasta ahora. Aunque los 

comuneros son más conscientes de su propio rol en la contaminación y el 

respeto hacia la naturaleza, algunos todavía no perciben un cambio 

significativo, lo que indica la necesidad de intensificar las acciones de 

sensibilización y participación.   

CUARTA: Las percepciones sobre la intervención de DHUMA en Chila Chambilla y 

Chila Pucará son en su mayoría muy homogéneas, aunque existen 

pequeñas disparidades. Por un lado, la comunidad de Chila Pucará muestra 

una mayor aceptación de las actividades de DHUMA, lo cual contrasta 

ligeramente con la comunidad de Chila Chambilla, ya que dicha 

comunidad nos presenta un mayor porcentaje de respuestas neutrales. 

Estas diferencias pueden deberse a factores locales, como el nivel de 

participación de los comuneros, las características socioeconómicas de 

cada comunidad o la forma en que se comunicaron y ejecutaron los 

proyectos. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA:  Se recomienda a la asociación DHUMA que ponga en marcha estrategias 

de comunicación más claras y frecuentes, con el fin de garantizar que todos 

los miembros de la comunidad entiendan y vean claramente los beneficios 

tangibles de los proyectos, logrando así mejorar la comunicación y la 

visibilidad de los resultados. 

SEGUNDA:  Se sugiere monitoreo del impacto ambiental: DHUMA debería 

implementar un sistema de monitoreo y evaluación del impacto ambiental 

que permita visibilizar los avances en tiempo real. Además, es importante 

involucrar a la comunidad en estas evaluaciones para que perciban de 

manera más clara los beneficios de las intervenciones. 

TERCERA:  Se recomienda que se debieran adaptar algunos proyectos a las 

necesidades más particulares de cada comunidad, realizando diagnósticos 

participativos previos a la implementación de nuevas iniciativas. 

CUARTA:  Se recomienda a la población fortalecer su participación activa en los 

ámbitos de decisión locales, fomentando el entendimiento de sus derechos 

y la conversación intercultural para mantener sus valores históricos y 

recursos naturales, en particular el agua. Por otro lado, las autoridades 

locales deben dar prioridad a la puesta en marcha de políticas inclusivas y 

sostenibles que aseguren la salvaguarda del medio ambiente y el acceso a 

servicios fundamentales, además de respaldar iniciativas de formación y 

fortalecimiento comunitario dirigidas por entidades, como DHUMA, con 

el objetivo de promover un desarrollo justo y la unión social. La 

cooperación entre la comunidad y las autoridades será fundamental para 
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abordar retos como el cambio climático y la polución, garantizando un 

futuro más equitativo y sustentable para todos. 
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Anexo 2. Operacionalización de variables 

Unidad de 

análisis 
Ejes Sub ejes Instrumentos 

 

 

 

 

Asociación 

DHUMA 

Promoción y protección 

de los derechos 

humanos (DDHH) 

● Defensa y 

ejercicio de los 

DDHH 

● Participació

n en procesos de 

derechos humanos 

● Concientiza

ción sobre DDHH 

 

● Guía de 

entrevista 

semiestruct

urada  

● Guía de 

observación  

Protección del medio 

ambiente 

● Acciones de 

protección 

ambienta 

● Defensa y 

ejercicio del medio 

ambiente 

● Participació

n en procesos de del 

medio ambiente 

● Concientiza

ción sobre el medio 

ambiente 
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Anexo 3. Guía de entrevista 

Estimado/a participante, agradezco su disposición para participar en esta entrevista. Esta 

investigación tiene como objetivo principal comprender la influencia de la intervención 
de la Asociación DHUMA en los comuneros de Chila Chambilla y Chila Pucará en la 
provincia Chucuito Juli-Puno durante el año 2023. Sus respuestas serán valiosas para 

entender mejor los efectos y las percepciones sobre esta intervención y su impacto en la 
comunidad. La entrevista será confidencial y se utilizará únicamente con fines de 

investigación. 

Información Demográfica: 

Edad:…………………….. Género:………… Ocupación: ……………………………… 

Tiempo de residencia en la comunidad: 

a. ¿Ha participado en alguna actividad o programa organizado por la Asociación 

DHUMA? 

b. En caso afirmativo, ¿podría describir brevemente su participación y experiencia con la 

asociación? 

c. ¿Qué tipo de intervenciones o proyectos ha llevado a cabo la Asociación DHUMA en 

su comunidad? 

Percepción sobre la Intervención: 

a. ¿Cómo describiría el impacto de las intervenciones de la Asociación DHUMA en su 

comunidad? 

b. ¿Qué cambios o mejoras ha observado en su comunidad como resultado de la 

intervención de la asociación? 

c. ¿Cree que la intervención de la Asociación DHUMA ha contribuido al desarrollo y 

bienestar de los comuneros de Chila Chambilla y Chila Pucará? ¿Por qué? 

d. ¿Existen aspectos que podrían mejorar la participación y el involucramiento de la 

comunidad en las actividades de la Asociación DHUMA? 

Desafíos y Oportunidades: 

a. ¿Qué desafíos enfrenta su comunidad actualmente y cómo cree que la intervención de 

la Asociación DHUMA ha abordado estos desafíos? 

b. ¿Cuáles considera que son las principales oportunidades que se han generado gracias a 

la intervención de la asociación? 

c. ¿Qué recomendaciones tendría para mejorar la efectividad de las intervenciones futuras 

de la Asociación DHUMA en su comunidad? 

CIERRE Agradezco sinceramente su participación en esta entrevista. Sus respuestas 

son fundamentales para comprender mejor el impacto de la intervención de la Asociación 
DHUMA en la comunidad de Chila Chambilla y Chila Pucará. Si tiene alguna pregunta 

adicional o desea agregar algún comentario, por favor siéntase libre de hacerlo. 
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Anexo 4. Cuestionario  

Cuestionario Nº……. 

Reciba un cordial saludo, el presente estudio tiene como propósito conocer Influencia de la intervención de 

la asociación DHUMA en comuneros de Chila Chambilla y Chila Pucará en la provincia de Juli-Puno, 

2023. Su aporte será muy valioso para  poder mejor los aspectos clave relacionados a este proyecto. Sus 

respuestas serán tratadas con confidencialidad.  

INSTRUCCIONES: A continuación, lea cuidadosamente cada pregunta y marque con un aspa (X) la 

alternativa que crea más conveniente. (Señale una sola opción) 

Comunidad: Chila Chambilla….    Chila Pucará…….. 

Totalmente en desacuerdo 1, En desacuerdo 2,   Neutral 3,  De acuerdo 4,  Totalmente de acuerdo 5 

 Preguntas  
Totalmente 

en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Neutral 
De 

acuerdo 
Totalmente 
de acuerdo 

1 

La intervención de la Asociación DHUMA ha 

mejorado la calidad de vida en la comunidad 

de Chila Chambilla y Chila Pucará. 

     

2 

Las actividades realizadas por la Asociación 

DHUMA han contribuido al desarrollo 

económico de la comunidad.           

3 

La participación de los comuneros en los 

programas y proyectos de la Asociación 

DHUMA ha sido significativa.           

4 

La intervención de la Asociación DHUMA ha 

fortalecido la cohesión social en la 

comunidad.           

5 

La Asociación DHUMA ha abordado de 

manera efectiva las necesidades específicas de 

la comunidad de Chila Chambilla y Chila 

Pucará.           

6 

La comunicación entre la Asociación 

DHUMA y los comuneros ha sido clara y 

transparente.           

7 

Las intervenciones de la Asociación DHUMA 

han generado un impacto positivo en la 

protección de los derechos humanos           

8 

Los proyectos implementados por la 

Asociación DHUMA han generado un 

impacto positivo en el medio ambiente local           

9 

La Asociación DHUMA ha promovido la 

participación activa de los jóvenes de la 

comunidad en sus iniciativas.           

10 

Recomendaría la intervención de la 

Asociación DHUMA a otras comunidades 

similares.           
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Anexo 5. Lista de asistencia   
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Anexo 6. Evidencias fotográficas 

 

Reunión con los comuneros de Chila Pucará y Chila Chambilla. 

 

Comunidad de Chila Chambilla y Chila Pucará. 
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Visita a los hitos colindantes de la concesión. 

 

Momento de oración. 
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Llegada de los comuneros. 

 

Permiso a la Pachamama y los apus de la zona. 
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Entrevista a una comunera. 
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Anexo 7. Declaración jurada de autenticidad de tesis 
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Anexo 8. Autorización para el depósito en el Repositorio Institucional 
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