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Introducción

El Objetivo 17 de la Agenda 2030 busca fortalecer los medios de imple-
mentación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sosteni-
ble y señala dos aspectos importantes para avanzar: el fortalecimiento 
de alianzas entre múltiples stakeholders y la necesidad de generar datos, 
sistemas de monitoreo y rendición de cuentas (Naciones Unidas, 2015). 
Las alianzas para el desarrollo sostenible corresponden a una relación 
de colaboración entre diferentes actores de la sociedad para abordar 
desafíos públicos desde una perspectiva de beneficio mutuo, movili-
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zando recursos de todo tipo y aumentando las sinergias que permitan 
avanzar en este desarrollo (Banerjee et al, 2020). Estas alianzas pueden 
ser impulsadas tanto a nivel internacional como a nivel local. Por otro 
lado, considerando la meta 17.19, la necesidad de obtener datos y un 
sistema de monitoreo para el desarrollo sostenible, implica el desarrollo 
de indicadores y metodologías que sean un complemento a indicado-
res de crecimiento económico como el Producto Interno Bruto (PIB). 
Avanzar hacia el desarrollo sostenible requiere transitar desde métricas 
de crecimiento económico hacia aquellas que midan el bienestar de las 
personas desde un sentido más amplio (Stiglitz et al, 2009). Lo anterior, 
significa incluir en los análisis de bienestar, indicadores que permitan 
identificar y evaluar aspectos relativos a la inclusión social y a la sus-
tentabilidad de los recursos naturales y ambientales. Estos indicadores 
deben permitir identificar los niveles de bienestar y evaluarlos a través 
del tiempo, además de permitir análisis profundos sobre cómo estas 
dimensiones del desarrollo sostenible se interrelacionan y permiten au-
mentar el bienestar para la presente y futuras generaciones.

El Índice de Progreso Social (IPS) es una herramienta analítica que 
busca contribuir a este cambio de paradigma. El IPS, desarrollado por 
la organización Social Progress Imperative, es un índice o indicador 
compuesto que busca identificar el nivel de progreso social de un te-
rritorio y promover el desarrollo de acciones basadas en su resultado 
que pretendan avanzar en el desarrollo sostenible (Porter et al, 2015). 
Producto de su potencialidad para promover el desarrollo sostenible 
local, el año 2015 esta herramienta fue aplicada por primera vez en 
una comuna de Chile, específicamente, en la comuna de Cabrero, a tra-
vés de una alianza multisectorial conducida por el Programa de Estu-
dios sobre la Responsabilidad Social, de la Universidad de Concepción 
(PERS UDEC). El año 2019 se aplicó por segunda vez para identificar 
avances y desafíos en el progreso social de la comuna. Considerando 
lo anterior, el objetivo de este estudio fue comprender la relación entre 
la medición del progreso social en una comuna y el comportamiento 
posterior de la comunidad en favor del desarrollo sostenible. Para ello 
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se identificaron avances y retrocesos de progreso social a través de la 
comparación de dos mediciones del índice, las acciones que pudieran 
explicar los cambios experimentados en progreso social y la atribución 
de causalidad que hacen los actores acerca de los avances y retrocesos 
del progreso social.

Marco teórico

Desarrollo humano y desarrollo sostenible

El desarrollo humano contempla garantizar el ambiente necesario para 
que las personas puedan desarrollar sus potencialidades y consideran-
do sus intereses y necesidades, tener una vida productiva y creativa; 
busca aumentar las opciones de las personas y para ello, construir ca-
pacidades humanas que les permitan disfrutar de una vida larga y sa-
ludable, acceder a la educación y a recursos necesarios para vivir dig-
namente, participar y aportar en la vida en comunidad (PNUD, 2016; 
Steward, 2013). Así, el desarrollo humano de la generación actual debe 
ocurrir bajo ciertas condiciones y principios que garanticen oportuni-
dades para que las generaciones futuras se desarrollen.

El desarrollo sostenible es definido como aquel que permite satis-
facer las necesidades de las generaciones actuales sin comprometer los 
recursos y posibilidades de las futuras generaciones para satisfacer sus 
propias necesidades (WCED, 1987).  Los 17 objetivos que se ha plan-
teado la sociedad internacional para alcanzar el desarrollo sostenible 
abarcan los diferentes ámbitos del desarrollo humano, de la sociedad y 
del planeta y en su conjunto e interconectados, tienen que servir para 
llevar a la paz social; proponen la construcción de alianzas sociales 
para el bien común y requieren de éstas para alcanzarse (Tremblay et 
al, 2020; Naciones Unidas, 2015).

Una sociedad sostenible será aquella en que los recursos no se uti-
lizan a un ritmo superior al de su regeneración; no se emiten conta-
minantes a un ritmo superior al que el sistema natural es capaz de ab-
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sorber o neutralizar y los recursos no renovables se utilizan a un ritmo 
más bajo que aquel con que el capital humano creado pueda reemplazar 
al capital natural perdido (Daly, 1991). Para llegar a una sociedad sos-
tenible es necesario que existan comunidades sostenibles y para que 
estas existan, las personas que las forman precisan de las condiciones 
necesarias para alcanzar un desarrollo individual que favorezca su sa-
lud mental y la convivencia social para el bien común. Este desarrollo 
individual implica la integración de diferentes áreas del desarrollo indi-
vidual (intelectual, afectiva, social, entre otras) necesarias para llegar a 
conciliar la satisfacción de necesidades propias con el aporte a la satis-
facción de necesidades de los demás y, que los objetivos del plan de vida 
personal y los objetivos del desarrollo sostenible de la comunidad local 
y de la sociedad en general, estén interconectados permanentemente 
(Navarro, 2012).

Según Weber, 2005 (Cit. en Sánchez et al, 2013) es a través de los 
sistemas de innovación que se configuran nuevos escenarios de cam-
bios tecnológicos, organizativos e institucionales tanto a nivel de una 
empresa, como a nivel de una sociedad. Esta innovación depende de 
cómo se comportan las organizaciones individuales; de cómo interac-
túan entre sí, y de su interacción con instituciones sociales, con valo-
res, normas y marcos legales que contribuyan a promover cambios que 
se interrelacionan a través de un sistema local de innovación (OCDE, 
2008). Así, un entorno local pasa a constituir un factor importante para 
la definición de política pública, programas y proyectos con un lengua-
je común y orientados al desarrollo económico y social, sostenible.

Atribución de causalidad y comportamiento en favor del desarro-
llo sostenible

Atribuir es el proceso mediante el cual las personas presumen las cau-
sas del comportamiento propio y el de los demás; corresponde a inferir 
explicaciones de lo que las personas hacen (Chavarría-Carranza, 2019), 
las cuales influirán en sus intentos de controlar los resultados que son 
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importantes para sus vidas y, por consiguiente, en su comportamiento 
(Peterson et al, 1995). La percepción de control o no control que la per-
sona tenga sobre los eventos que ocurren a su alrededor, es importante 
para lo que ocurra en su propia vida; las creencias de control se refieren 
a la representación subjetiva de las propias habilidades para controlar o 
modificar hechos importantes en la vida e influyen en la planificación 
y ejecución de acciones orientadas a una meta (Bandura, 1999. Cit en 
Oros, 2005). Entre las creencias de control se distinguen aquellas que se 
relacionan con la localización del dominio y aquellas que se relacionan 
con la eficacia (Rotter, 1966 y Bandura 1977 Cit en Oros, 2005). El locus 
de control se refiere a la posibilidad de dominar un acontecimiento según 
se localice el control dentro o fuera de uno mismo (Bandura, 1999).

Entendiendo que el progreso social de una comuna se realiza por la 
gente y para la gente, podría esperarse que quienes atribuyen los avan-
ces y retrocesos en este progreso, al menos en parte, a los comporta-
mientos de las personas, incluido el propio comportamiento, tendrán 
percepción de control sobre este, ya sea porque se perciben con eficacia 
para aportar con dominio de los acontecimientos relacionados con el 
progreso o, con eficacia y dominio. A partir de ello se podría esperar 
una tendencia a realizar en el futuro aquellos comportamientos que 
favorecen el progreso social y el desarrollo sostenible.

Las publicaciones en el tema reflejan que actualmente existen dos 
visiones complementarias respecto de la manera en que la sociedad 
puede avanzar hacia un desarrollo sostenible. Una de ellas con foco en 
la educación o formación de personas con creencias, valores y compor-
tamientos que garanticen la sostenibilidad del desarrollo, por ejemplo, 
un modelo educativo para formar personas socialmente responsables 
(Navarro et al, 2015). La otra focalizada en construir estándares, nor-
mas e indicadores que reflejan el comportamiento, las condiciones, los 
procesos y/o los resultados o productos necesarios para lograr el desa-
rrollo sostenible. Un ejemplo que surge desde la segunda visión es el 
Índice de Progreso Social (Porter et al, 2014). 
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Índice de progreso social

El índice de progreso social (IPS) es una herramienta que permite me-
dir el desempeño social y ambiental de un país (Porter et al, 2014). Es 
una alternativa para medir el éxito de los países tradicionalmente anali-
zados solo desde una perspectiva económica y responde a la necesidad 
de tener indicadores de progreso que vayan más allá del crecimiento 
económico (Stiglitz et al, 2009). Es complementario al PIB y permite 
analizar cómo las sociedades integran el crecimiento económico con el 
progreso social.

Como herramienta estadística forma parte de la línea de los índices 
o indicadores compuestos (IC), es decir, está formado por indicadores 
individuales que son reunidos bajo un solo índice en base a un modelo 
conceptual pre-establecido (Nardo et al., 2008). Estos indicadores son 
utilizados para medir fenómenos complejos que no pueden ser aborda-
dos por un único indicador. Así, los IC deben ser considerados como 
un punto de partida para el involucramiento de distintos stakeholders 
en la discusión del fenómeno bajo análisis, por lo tanto, los IC requie-
ren de un marco teórico robusto que permita que la inclusión de varia-
bles que sean relevantes al fenómeno a medir (Nardo et al., 2008; Salte-
lli, 2007). En el caso del IPS, el concepto base corresponde al progreso 
social definido por Porter et al (2014), es decir, “la capacidad de una 
sociedad para satisfacer las necesidades humanas básicas de sus ciuda-
danos, establecer los cimientos básicos que permiten a los ciudadanos 
y las comunidades mejorar y mantener la calidad de sus vidas, y crear 
las condiciones para que todas las personas alcancen su máximo poten-
cial” (p.7). Esta definición da origen a las tres dimensiones que definen 
la estructura del índice: necesidades básicas humanas, fundamentos del 
bienestar y oportunidades (Figura 1). Dentro de cada una de estas di-
mensiones existen cuatro componentes, que a su vez están formados 
por dos o más indicadores de progreso social (Fehder et al. 2018).
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Figura 1
Dimensiones y componentes del índice de Progreso Social. 

Fuente: Porter, Stern y Green (2014)

De acuerdo a Stern et al. (2020), estos indicadores de progreso so-
cial deben ser indicadores enfocados en aspectos sociales y ambien-
tales e indicadores de resultados (indicadores de outputs), además de 
ser relevantes y conducir a la acción. Desde la perspectiva estadística, 
estos autores señalan que la selección de indicadores de progreso social 
considera la identificación de potenciales indicadores, transformación 
de los datos a través de la estandarización y utilización de máximos y 
mínimos, métodos de agregación y sistemas de ponderación los cuales 
difieren a través de sus etapas de construcción, siendo el análisis por 
componentes principales, el método de análisis clave para la selección 
de los indicadores de progreso social. Finalmente, el índice está for-
mado por el promedio aritmético de los cuatro componentes y de las 
tres dimensiones. Los resultados del índice se obtienen en una escala 
del 0 al 100 donde los valores cercanos a 100 representa mayor nivel de 
progreso social. 

El marco conceptual y la estructura metodológica utilizada en el IPS 
permiten su aplicación a nivel subnacional (Porter et al. 2015). Lo ante-
rior, facilita un análisis holístico de progreso social a nivel región, pro-
vincia o comuna, promoviendo con ello la generación de alianzas locales, 
facilitando el involucramiento de stakeholders e identificando fortalezas 
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y debilidades en progreso social, como primer paso para propiciar el de-
sarrollo de acciones focalizadas como resultado de su aplicación.

La aplicación del IPS a nivel subnacional requiere mantener la es-
tructura teórica y la metodología de construcción del índice. Sin em-
bargo, los indicadores de progreso social no solo deben responder a la 
definición de progreso social, sino, además, ser pertinentes al contexto 
local, asegurar la disponibilidad de datos para futuras aplicaciones y 
conducir a la acción en el territorio. Los índices subnacionales han sido 
diseñados y aplicados en países como Brasil, Costa Rica, Perú y Chile 
(Porter et al. 2017).

Índice de progreso social para la comuna de Cabrero

El IPS de Cabrero fue uno de los primeros índices subnacionales desa-
rrollados a nivel global y la primera experiencia de este tipo en Chile 
(Porter et al. 2017). Cabrero es una comuna de la región del Biobío 
ubicada en el centro-sur de Chile. De acuerdo al último censo del año 
2017, la comuna tiene una población de 28,573 habitantes que se dis-
tribuyen en dos centros urbanos, Cabrero Urbano y Monte Águila, y 48 
localidades rurales. El 75,5% de los habitantes vive en el sector urbano 
y la población restante se distribuye en el sector rural, principalmente 
en las localidades del Salto del Laja, Charrúa y Colicheu (Instituto Na-
cional de Estadísticas, 2017a). 

En el año 2015 se estableció una alianza multisectorial para aplicar 
el índice de progreso social de la comuna con el fin de obtener infor-
mación válida y útil que permitiera orientar las acciones de los diferen-
tes actores involucrados en el progreso social de Cabrero. Esta alianza 
estuvo formada por el gobierno local, una empresa privada, dos orga-
nizaciones no gubernamentales internacionales, la sociedad civil y la 
academia (Figura 2).



Responsabilidad Social de las Organizaciones (RSO) 622

Figura 2
Integrantes de la alianza para el progreso social de Cabrero. 

Gobierno local Sociedad civil Empresa privada ONG

Municipalidad de 
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Comité para el 
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(Comité IPS). 
Formado por 
representantes de 
organizaciones 
civiles locales.

MASISA S.A Social Progress 
Imperative
Fundación Avina

Fuente: Elaboración propia.

La creación del IPS de Cabrero consideró la aplicación de la meto-
dología del IPS (Stern et al. 2020) pero, además, la implementación y 
desarrollo de una metodología para la creación, fomento y mantención 
de alianzas sociales con foco en el bien común (Navarro et al. 2019). Lo 
anterior con el fin de resguardar principios como ausencia de conflicto 
de intereses en la conducción; participación informada de la comuni-
dad; especialización de los equipos de trabajo; rigurosidad en los pro-
cedimientos; equidad en la ponderación de los aportes; búsqueda de 
información profunda; validación a partir del trabajo cooperativo entre 
todos los grupos de interés, considerando aportes teórico-prácticos e 
interdisciplinarios y el conocimiento de la realidad. 

El IPS Cabrero tiene como unidad de análisis los hogares. Los indi-
cadores que forman parte de éste se construyeron a partir de un cues-
tionario formado por más de 150 preguntas. En el año 2016 se aplicó 
este cuestionario a hogares de la comuna del sector urbano y rural. De 
los más de 80 indicadores de progreso social derivados del instrumento 
creado, 46 indicadores fueron seleccionados para formar parte del ín-
dice (González et al. 2016) (Figura 3). Los resultados obtenidos tras la 
primera aplicación del IPS, fueron compartidos entre los stakeholders 
para su validación y para la construcción compartida de una propuesta 
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de acciones que ayudaran a avanzar en progreso social. Además, se creó 
un nuevo actor “la mesa para el progreso social” que, teniendo como 
referencia los resultados del índice, tendría la misión de conducir ac-
ciones desde la sociedad civil.

El año 2019 el IPS Cabrero fue aplicado nuevamente para identificar 
y analizar los avances y retrocesos en progreso social para la comuna.

Si bien existe bastante información teórica acerca del desarrollo 
sostenible y del IPS, es escasa la información publicada que resulte de 
investigaciones empíricas que den cuenta del efecto de acciones de las 
personas y/o de comunidades locales en este desarrollo y menos aún 
del efecto mediador de algunas variables en el desarrollo sostenible 
local, por ejemplo, el efecto de la medición de indicadores; de la me-
dición del IPS o de la generación de un lenguaje común utilizado en 
procesos de medición. Se precisa de estudios que permitan identificar 
cuáles son las acciones y sus características que contribuyen a potenciar 
el desarrollo sostenible e investigaciones que ayuden a comprender de 
qué manera estas acciones favorecen el desarrollo sostenible. Esto, para 
poder potenciarlo y en la medida que sea posible, transferir las acciones 
a otras comunidades.

En este contexto surgen las siguientes preguntas: ¿Cuál es el efecto 
de la generación de iniciativas a nivel local para potenciar el desarrollo 
sostenible? ¿Existe alguna relación entre la medición del IPS y el desa-
rrollo sostenible de una comunidad?

Considerando lo anterior, el objetivo de este estudio fue compren-
der la relación entre la medición del progreso social en una comuna y el 
comportamiento posterior de la comunidad en favor del desarrollo sos-
tenible. Para ello se identificó avances y retrocesos de progreso social a 
través de la comparación de dos mediciones del índice, se identificó las 
acciones que pudieran explicar los cambios experimentados en progre-
so social y la atribución de causalidad que hacen los actores sobre los 
avances y retrocesos del progreso social.
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Figura 3
Índice de Progreso Social Cabrero. 

Fuente: González, Maluenda, Navarro, 2016.

Metodología

Población y Muestra

El estudio se desarrolló en la comuna de Cabrero. Se realizó con dos 
muestras: la primera para la medición e identificación de avances y re-
trocesos del IPS y la segunda, para la identificación de acciones poste-
riores a la medición y para la atribución de avances y retrocesos.
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Muestra 1. La población objetivo corresponde a los hogares que ha-
bitan viviendas particulares de la comuna de Cabrero y personas que 
residen en ellas de forma permanente. La unidad de análisis correspon-
de a hogares y personas de la comuna, que habitan en el sector urbano 
(Cabrero Urbano y Monte Águila) y en el sector rural. El marco mues-
tral considera los distritos censales, zonas censales y entidades rurales 
publicadas por el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (2017b) 
para la comuna de Cabrero. El diseño muestral para cada medición 
corresponde a un muestro multietápico. La muestra considerada para 
este estudio fue de 287 hogares (5.61% de error, 95% de confianza) para 
el año 2016 y 374 hogares (4.98%, 95% de confianza) para el año 2019. 

Muestra 2. Constituida por 19 participantes: representantes del sec-
tor rural y urbano, de organizaciones sociales, sector privado y gobier-
no local. La mayoría de ellos, fueron además participantes activos del 
comité IPS.

Procedimiento

Identificación de avances y retrocesos

Para identificar los avances y retrocesos de progreso social, se compara-
ron los resultados por componente a nivel comunal para la medición del 
año 2019 respecto a la medición del año 2016 de acuerdo a Fórmula 1.

Fórmula 1. 
Variación componente C=(C2019-C2016) C2016 donde C repre-

senta el componente del índice bajo análisis.
A partir de esto, se considera como avance toda variación positiva 

superior a 5,00 puntos y como retroceso a toda variación negativa in-
ferior a -5,00 puntos.

3.2.2 Identificación de avances y retrocesos.
Identificación de acciones locales posteriores a la primera medición 

y atribución de avances y retrocesos.
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Se realizó un análisis cualitativo a documentos entregados y publi-
cados por los actores de la alianza y a información obtenida en 5 focus 
group, formados por 3 a 5 personas.

Análisis de documento

Se consideraron tres documentos entregados por la Municipalidad de 
Cabrero, la Mesa para el Progreso Social y empresa MASISA. En estos 
documentos se mencionan algunas de las acciones realizadas por estos 
organismos y que los autores atribuyen a las variaciones de progreso 
social experimentadas por la comuna.

Focus Group

Cada grupo focal quedó integrado por expertos en una temática o área 
de desarrollo con representantes de todos los sectores y recibió los re-
sultados de la medición 2019, las variaciones promedio de los indica-
dores y los avances y retrocesos en comparación al año 2016. La tarea 
a realizar fue responder a la pregunta: ¿Qué ocurrió durante estos tres 
años que podría explicar la variación del componente bajo análisis? 
Cada grupo tuvo 40 minutos para discutir y luego registraron sus res-
puestas en una hoja de respuesta.

La unidad de análisis es el grupo y está basado en las notas de los 
asistentes y en las notas del moderador. Se utilizó un análisis temático 
de las notas de los asistentes y del moderador para identificar catego-
rías que permitieran organizar y comprender la atribución de avances y 
retrocesos del progreso social que hizo cada grupo focal e identificar a 
partir de ello acciones de la comunidad local.
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Resultados

Identificación de avances y retrocesos

La tabla 1 muestra los resultados, desagregados a nivel dimensión y 
componente para la comuna, obtenidos tras la aplicación del IPS en el 
año 2016 y 2019. Por su parte, la tabla 2 muestra las variaciones a nivel 
componente y los avances y retrocesos identificados a nivel comunal.

Tabla 1
Resultados de aplicación del Índice de Progreso Social para el año 2016 
y 2019.
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Tabla 2
Identificación de principales avances y retrocesos de progreso social.

Identificación de acciones locales posteriores a la primera 
medición y atribución de avances y retrocesos.

A partir del análisis de los 3 documentos identificados anteriormente 
se construyó un listado de acciones realizadas por estos organismos, las 
que fueron clasificadas en categorías de actividades a las cuales los au-
tores atribuyen las variaciones de progreso social experimentadas por 
la comuna: actividades para el progreso social realizadas por la empresa 
privada, actividades para el progreso social realizada por la mesa para 
el progreso social y actividades para el progreso social realizadas por la 
municipalidad.

A continuación, para facilitar la comprensión de los resultados es-
pecíficos de los grupos focales se presenta su análisis para cada avance 
y retroceso en el progreso social con la definición de los respectivos 
indicadores que se consideró en cada uno.
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Avance: seguridad personal

Tabla 3
Indicadores de progreso social para el componente seguridad personal.

Los participantes del focus group identifican tres causantes del au-
mento en la percepción de seguridad de las personas: capital social, 
acceso a policías y sistema de seguridad ciudadana y disminución de 
espacios que propician los delitos. Los participantes describen que du-
rante los últimos años se han creado y potenciado redes sociales entre 
vecinos; las que dan cuenta de que las personas creen que, si se con-
tactan, conocen y coordinan en relación a la seguridad en el territorio, 
pueden proporcionar mayor seguridad a todos y todas, generando sen-
sación de seguridad en la población. Además, señalan que, en el sector 
de Cabrero urbano, la comisaría es de fácil acceso para las personas, lo 
que les permite poder hacer denuncias y solicitar protección cuando lo 
requieren y aumentando su percepción de seguridad. Por otro lado, se 
menciona que se ha incorporado un sistema de seguridad ciudadana 
desde el gobierno local que incluye móviles de vigilancia para la co-
muna; con ello las personas pueden informar y pedir ayuda oportuna, 
por una parte y por otra, infundir algo de temor a los delincuentes. Fi-
nalmente, manifiestan que existe una disminución de espacios baldíos 
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y microbasurales que identifican como infraestructura catalizadora 
de delitos; creen que, si se realiza acciones para seguir disminuyendo 
los espacios baldíos, lograrán un mayor control. Sin embargo, los par-
ticipantes también identifican sitios específicos dentro de la comuna 
donde se estarían concentrando focos de delito y que producen que 
las personas que no viven en esos sectores, tengan una percepción de 
seguridad más alta.

Avance: acceso a información y comunicaciones

Tabla 4
Indicadores de progreso social para el componente acceso a información 
y comunicaciones.

Los participantes del focus group señalan que el aumento experi-
mentado en este componente se debe principalmente a tres factores: 
cambio cultural, accesibilidad y educación. Señalan que las nuevas ge-
neraciones requieren interacción permanente con dispositivos tecno-
lógicos y plataformas digitales por lo que internet y el celular se han 
transformado en el último tiempo en un bien básico que demandan, 
adquieren, aprenden a usar y utilizan con regularidad. Adicionalmente, 
muchos de los servicios públicos se realizan hoy a través de las plata-
formas digitales, lo que lleva a las personas a aprender a utilizarlas y a 
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buscar la forma de acceder a ellas. Respecto a la accesibilidad, señalan 
que existen nuevos puntos de WIFI gratuito en el sector urbano, han 
aumentado las empresas que ofrecen servicios de internet, especial-
mente en el sector rural y ha mejorado la calidad de la señal. Además, 
mencionan la importancia de programas gubernamentales como “Yo 
elijo mi PC”, programa que ha aumentado su accesibilidad a compu-
tadores para los niños y niñas de la comuna. Finalmente, señalan el 
aumento de la educación digital en los establecimientos educacionales 
de la comuna y, por consiguiente, las personas aprenden y están más 
preparados para usar la comunicación digital y la tecnología. Además, 
reconocen como eficaz el trabajo de la mesa para el progreso social en 
educación digital en el sector rural.
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Avance: derechos personales

Tabla 5
Indicadores de progreso social para el componente derechos personales

Reconocen que los derechos personales medidos en este componen-
te se resguardan. Identifican las siguientes causas: derecho a voto para 
todos y todas; transparencia en el desarrollo de los procesos electorales, 
realizándose un conjunto de acciones de los organismos públicos y de 
las personas que la favorecen; mayores oportunidades para acceder a 
educación cívica en la comuna y aumento de la libertad para expresar 
opiniones a través de, por ejemplo, páginas de Facebook comunales y 
agrupaciones ciudadanas comunales, especialmente, en el sector rural. 
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Creen que la gente está más dispuesta a comunicar sus opiniones y a 
conocer las de otras personas y a que están mejor preparados para usar 
tecnología. Un tema al cual atribuyen el resguardo de los derechos per-
sonales es la generación de nuevas asociaciones entre las comunidades 
y las empresas que operan en el sector a través de la instauración de 
mesas asociativas de trabajo para estos y otros fines. Lo atribuyen a que 
las personas realizan acciones eficaces para coordinarse con otros a fin 
de lograr fines compartidos.

Avance: inclusión

Tabla 6
Indicadores de progreso social para el componente inclusión.

Sostienen que este avance se ve impulsado por la generación de pro-
gramas públicos y privados de inclusión al adulto mayor.  Entre ellos, 
programas de acompañamiento como el Programa Vínculos, desarro-
llado por el Ministerio de Desarrollo Social y ejecutado por la Muni-
cipalidad, programas para la alfabetización digital y la nivelación de 
estudios, desarrollados por la Municipalidad, empresas de la comuna y 
la mesa para el progreso social. Piensan que, por una parte, las empre-
sas y organismos públicos realizan acciones para incluir a los adultos 
mayores y por otra, cada vez más adultos mayores participan de estas 
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actividades y realizan las actividades propuestas para su inclusión so-
cial y desarrollo.

En relación a las personas en situación de discapacidad, manifiestan 
que la infraestructura pública ha mejorado permitiendo la accesibili-
dad a servicios para personas de este grupo; esto ha permitido que las 
personas puedan usarlos, se interesen más en ellos y hagan lo necesa-
rio para concretar su acceso. También mencionan el programa público 
Postrados, para acceder a salud desde el hogar, lo que genera percep-
ción de inclusión en las personas beneficiadas y acciones concretas para 
aprovechar las oportunidades que les brinda.

Avance: acceso a la educación superior

Tabla 7
Indicadores de progreso social para el componente acceso a la educación 
superior.

Sostienen que la ley de gratuidad en educación superior impulsada 
por el gobierno de Chile es el principal factor explicativo de esta varia-
ción. Plantean que si bien existen alumnos en la comuna que cumplen 
con las condiciones de acceso a estos centros educativos, el bajo ingreso 
económico de las familias condiciona la posibilidad de ingresar a cen-
tros que están fuera del territorio comunal, por todos los gastos que 
implica para las familias. Esta ley les permite acceder, se motivan para 
hacerlo y realizan las acciones necesarias para concretarlo, incluyendo 
un mayor estudio para tener mejores puntajes en la prueba de selección 
para el ingreso a la educación superior. Además, identifican la existen-
cia de nuevas y mejores becas estatales y municipales para estudiantes 
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de educación superior, que facilitan su ingreso a estos centros. Declaran 
que la ley de gratuidad, que está dirigida a universidades acreditadas 
y los programas de preparación para el sistema de admisión nacional 
impulsado por privados y el gobierno local son un factor importante 
en el aumento de este indicador junto con las acciones que realizan los 
estudiantes para tener un buen desempeño académico que les permita 
alcanzar los niveles para acceder y luego para mantenerse en el sistema 
de educación superior. 

Retroceso: calidad medioambiental

Tabla 8
Indicadores de progreso social para el componente calidad 
medioambiental.

Mencionan que existe mayor percepción de la degradación ambien-
tal debido a múltiples factores que, explicarían además la variación en 
los otros indicadores. Señalan que el nivel de contaminación en la co-
muna ha aumentado en los últimos años debido a la existencia indus-
trias, comportamientos de la ciudadanía y administración municipal. 
Mencionan que las fuentes de contaminación industrial que existían 
en 2016, industria forestal y de energía, siguen operando y generando 
impactos similares. Sostienen que falta responsabilidad social y serie-
dad por parte de las empresas y de las personas que forman parte de 
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ellas. Además, señalan que el número de empresas en la comuna ha 
aumentado durante los últimos años y que existen nuevos proyectos 
de empresas en carpeta que generan una percepción “anticipada” de 
degradación medioambiental y de contaminación por industria. Creen 
que esto ocurre, por una parte, a acciones de quienes están a cargo de 
las empresas y por otra, a acciones u omisiones de quienes están a car-
go de las autorizaciones para su instalación y operación. Por ejemplo, 
existe un proyecto para expandir una planta de tratamiento de residuos 
sólidos que genera una gran oposición en la comunidad. Creen que 
también hay comportamientos en las personas individuales o en las fa-
milias que estarían afectando la calidad medioambiental, por ejemplo, 
uso de estufas a leña.

En cuanto a la contaminación y degradación del suelo, los partici-
pantes identifican el cambio climático; los comportamientos irrespon-
sables y la falta de educación sobre el manejo de los residuos domici-
liarios. Esto desencadena la formación de microbasurales, existencia 
de plagas como moscas y ratones y mayor presencia de perros vagos, 
especialmente, en la zona urbana. También señalan que es necesario 
mejorar los sistemas de recolección y tratamiento de residuos por parte 
de la municipalidad y la preparación de la gente para el uso adecuado 
de estos sistemas.

Discusión y conclusiones

El presente estudio permitió comprender la relación entre la medición 
del progreso social en una comuna y el comportamiento posterior de la 
comunidad en favor del desarrollo sostenible. La innovación realizada, 
en términos del seguimiento del progreso social con participación de 
todos los actores del territorio en la construcción, medición y com-
paración de indicadores en dos momentos, permitió como lo sostiene 
Weber, 2005 (Cit en Sánchez et al, 2013) configurar nuevos escenarios 
de cambios tecnológicos, organizativos e institucionales en la sociedad 
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de Cabrero y en los diferentes grupos de interés que operan en el terri-
torio, los cuales dieron como resultado un avance en el progreso social.

Siguiendo a OCDE (2008), se puede sostener que la innovación rea-
lizada llevó a las organizaciones y a las personas a interactuar desde la 
cooperación, en alianza para el bien común, sobre la base de princi-
pios, valores, normas y marcos legales que contribuyeron a promover 
cambios interrelacionados a través del sistema local de innovación; en 
este caso, el Índice de Progreso Social, su medición y seguimiento. El 
entorno local pasó a constituir un factor importante para la definición 
de política pública desde el gobierno local, programas y proyectos de 
la empresa privada, de las organizaciones sociales y de las personas, 
con un lenguaje común y orientados al desarrollo económico y social, 
sostenible.

La creación del IPS para la comuna consideró la aplicación de to-
dos los pasos claves estadísticos de la metodología del IPS (Stern et al, 
2020) más la implementación y desarrollo de una metodología específica 
construida por PERS UdeC, para la creación, fomento y mantención de 
alianzas sociales con foco en el bien común (Navarro et al. 2019). La par-
ticipación en este proceso orientó la toma de decisiones individuales y 
colectivas, mejoró la resolución de problemas y focalizó la contribución 
de los actores locales al desarrollo sostenible de la comuna, facilitando 
una mejor utilización de recursos personales, sociales y materiales.

En relación a ello y siguiendo a Porter et al (2014), se puede soste-
ner que el avance en el progreso social, medido con el IPS, evidenció 
un aumento en la capacidad de la sociedad de Cabrero para satisfacer 
las necesidades humanas básicas de sus habitantes, establecer las bases 
que permiten a las personas y a las comunidades mejorar y mantener 
la calidad de sus vidas, y mejorar las condiciones para que todas las 
personas alcancen su máximo potencial, es decir para lo que Steward 
(2013) y PNUD (2016) conceptualizan como desarrollo humano. Ade-
más, favoreció que las personas y comunidades puedan aportar para 
que su desarrollo sea sostenible y permita satisfacer las necesidades de 
las generaciones actuales sin comprometer los recursos y posibilida-
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des de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades 
(WCED, 1987).  

Corroborando lo planteado por Porter et al. (2015), la estructura 
metodológica utilizada en el IPS permitió su aplicación a nivel comu-
na de Cabrero,  hizo posible un análisis holístico de su progreso social 
y promovió con ello el involucramiento y mantención de alianzas de 
diferentes grupos de interés, en este caso, de la Universidad, gobierno 
local, empresa privada, organizaciones sociales y personas que forman 
parte de los hogares del territorio, identificando fortalezas y debilidades 
en progreso social, como primer paso para propiciar el desarrollo de 
acciones focalizadas como resultado de su aplicación.

Los avances y retrocesos en el progreso social se asocian a los com-
portamientos posteriores a la primera medición, tanto de las personas 
como de las organizaciones públicas y privadas; en el caso de las per-
sonas la participación en el proceso las llevaría a sentir control sobre 
el progreso social, porque se perciben con eficacia para aportar y con 
dominio de acontecimientos relacionados con el progreso; a partir de 
ello tenderían a realizar los comportamientos que favorecen el progreso 
social y el desarrollo sostenible. Por otra parte, los retrocesos se relacio-
nan con lo propuesto por Navarro (2012) en el sentido de que, por dife-
rentes razones, las personas y organizaciones no estarían optando por 
comportamientos socialmente responsables, sino que, por omisiones o 
acciones irresponsables e individualistas, que no contemplan la conci-
liación de intereses y necesidades de los diferentes grupos de interés ni 
de las futuras generaciones.

Finalmente, los resultados de este estudio corroboran el plantea-
miento teórico de Naciones Unidas (2015), sobre la importancia del 
fortalecimiento de alianzas entre múltiples stakeholders y la necesidad 
de generar datos, sistemas de monitoreo y rendición de cuentas, para 
avanzar en la agenda que conduce al desarrollo sostenible. La medición 
del IPS es una herramienta útil para avanzar en este proceso.
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