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resumen.

El documento examina la importancia de adoptar un enfoque de felicidad en el 
análisis de los problemas sociales desde una perspectiva de género. Destaca la 
necesidad de políticas públicas que promuevan la equidad de género y el bienestar 
de las mujeres, reconociendo que la felicidad no se limita al éxito económico. La 
investigación sugiere que las experiencias y realidades específicas de las mujeres 
deben ser consideradas para mejorar su calidad de vida y proponer políticas más 
inclusivas. Se enfatiza la importancia de proporcionar herramientas que permitan a 
las personas alcanzar la felicidad y la necesidad de un enfoque integral en la 
formulación de políticas.

keywords: Enfoque de felicidad, perspectiva de género, equidad de género, bienestar, 
políticas públicas inclusivas, calidad de vida, satisfacción con la vida, protección social, 
capacidades.

abstract.

The document examines the importance of adopting a happiness approach in 
analyzing social issues from a gender perspective. It highlights the need for public 
policies that promote gender equity and women's well-being, recognizing that 
happiness is not limited to economic success. The research suggests that the specific 
experiences and realities of women should be considered to improve their quality of 
life and propose more inclusive policies. The importance of providing tools for 
people to achieve happiness is emphasized, as well as the need for a comprehensive 
approach in policy formulation.

keywords: Happiness approach, gender perspective, gender equity, well-being, inclusive 
public policies, quality of life, life satisfaction, social protection, capabilities.
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Introducción
La felicidad y el bienestar se han convertido en 
indicadores clave para medir el desarrollo social y 
económico, superando el enfoque tradicional centrado 
únicamente en el ingreso y el PIB. En este documento, 
se aborda la felicidad como un concepto general que 
abarca diversos aspectos del bienestar subjetivo, tales 
como la evaluación personal, las emociones positivas, 
las relaciones significativas y la participación en 
actividades relevantes de la vida. Este enfoque 
considera las particularidades culturales y de género en 
la República Dominicana para comprender mejor 
cómo estos factores pueden influyen en la vida de las 
mujeres.

El propósito fundamental de esta propuesta es 
identificar y superar las barreras y desafíos específicos 
que enfrentan las mujeres en su búsqueda de una vida 
plena y satisfactoria. El objetivo es establecer las bases 
teóricas para la inclusión del paradigma de felicidad 
con un enfoque de género en el país. Se propone un 
sistema que respete estas particularidades de género y 
se sugieren ajustes en las políticas de protección social 
para mejorar la calidad de vida, considerando de 
manera integral las diferencias de género.

Para alcanzar estos objetivos, se ha diseñado un 
enfoque que incluye una revisión documental sobre la 
felicidad, un análisis del contexto dominicano 
comparado con el promedio de América Latina y el 
Caribe en diferentes aspectos sociales y 
recomendaciones para integrar el paradigma de la 
felicidad en las políticas del sistema de protección 
social dominicano.

Este proyecto es de gran importancia para la vida de las 
mujeres dominicanas. Al obtener una comprensión 
más precisa de su felicidad, podremos abordar de 
manera más efectiva las barreras de género existentes 
y contribuir al aumento de los niveles de satisfacción. 
Además, respaldará la implementación de políticas y 
programas que promuevan y mejoren la calidad de vida 
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La relación 
entre ingreso, desi
gualdad y felicidad
ha sido objeto de 
considerable 
investigación. Se 
ha encontrado que 
la redistribución 
del ingreso puede 
mejorar la 
felicidad promedio 
de la población 
(Gómez, Ruíz y 
Vergara, 2008). 

La medición de la 
felicidad ofrece 
perspectivas 
valiosas sobre 
los niveles de 
satisfacción con 
la vida, 
especialmente en 
contextos de 
crecimiento 
económico. 

de las mujeres. Se busca fomentar un enfoque inclusivo 
que permita a las mujeres definir y alcanzar su propia 
felicidad, superando las limitaciones impuestas por la 
sociedad y construyendo un entorno más justo y 
gratificante para todos.

Antecedentes
En los últimos años, la felicidad y el bienestar han 
emergido como factores cruciales en el desarrollo 
social y económico. Desde la creación del Índice 
Mundial de Felicidad (IMF) en 2011, ha habido un 
creciente reconocimiento de la necesidad de integrar 
estos aspectos en las políticas gubernamentales. Este 
cambio de enfoque representa una evolución desde 
una mera atención en indicadores tradicionales como 
el ingreso y el Producto Interno Bruto (PIB) hacia una 
valoración más holística de la felicidad como una 
medida integral del progreso social y económico 
(Helliwell et al., 2022).

La relación entre ingreso, desigualdad y felicidad ha 
sido objeto de considerable investigación. Se ha 
encontrado que la redistribución del ingreso puede 
mejorar la felicidad promedio de la población (Gómez, 
Ruíz y Vergara, 2008). La medición de la felicidad ofrece 
perspectivas valiosas sobre los niveles de satisfacción 
con la vida, especialmente en contextos de crecimiento 
económico. Al analizar y medir la felicidad desde una 
perspectiva económica, se puede obtener información 
útil sobre las capacidades y situaciones que las 
personas consideran importantes para su percepción 
de pobreza o bienestar (Pinzón, 2017). La economía de 
la felicidad también resalta cómo las fluctuaciones a 
corto plazo en los niveles de pobreza y el impacto de la 
globalización pueden generar inseguridad y 
frustración, incluso cuando los ingresos personales 
aumentan (Graham, 2005).

El estudio de la felicidad es particularmente relevante 
en América Latina y el Caribe. En esta región, 
investigaciones como las de Rojas (2014; 2020) 
subrayan la importancia de estos temas. En 
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la República Dominicana, a pesar de los avances 
en igualdad de género y crecimiento económico, 
persisten desigualdades significativas que afectan 
profundamente a las mujeres. Aunque el crecimiento 
ha mejorado aspectos como la infraestructura y el 
acceso a servicios, no siempre ha resultado en una 
mejora proporcional en el bienestar, especialmente 
para las mujeres. Las barreras persistentes limitan el 
acceso de las mujeres a oportunidades educativas, 
empleo digno y participación en la toma de decisiones, 
afectando su vida en general.

Layard (2006) define la felicidad como el disfrute de la 
vida y el deseo de mantener esa sensación, subrayando 
la relevancia de las actitudes internas, mientras que 
otros autores la definen como la "apreciación afectiva 
de la propia vida como un todo" (Veenhoven, 2008).  En 
este contexto, la felicidad se convierte en un indicador 
crucial para la formulación de políticas públicas, 
reflejando la calidad de vida de las personas.

El modelo PERMA1 de Seligman (2011) identifica cinco 
elementos fundamentales para el florecimiento 
humano: afecto positivo, compromiso, relaciones 
significativas, propósito y logros. Csikszentmihalyi 
(1990) introduce el concepto de flujo, como un estado 
de inmersión total en una actividad que proporciona 
una experiencia equilibrada entre desafíos y 
habilidades. Estos enfoques sugieren que la felicidad 
abarca no solo la evaluación subjetiva de la vida, sino 
también emociones positivas, compromiso, relaciones 
significativas y participación en actividades valiosas.

1 El modelo PERMA por sus siglas 
en Ingles significa Positive 
emotions, Engagement, 
Relationships, Meaning and 
Accomplishments (Emociones 
positivas, Compromiso, 
Relaciones, Propósito y Logro) 
(Seligman, 2011).

cinco elementos fundamentales para el florecimiento humano según 
el modelo perma de seligman (2011).

Afecto 
positivo

Propósito Logros

Compromiso Relaciones 
significativas
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La felicidad 
femenina es 
un constructo 
complejo influido 
por una 
combinación de 
factores 
individuales, 
relaciones 
interpersonales y 
estructuras 
sociales. 

La calidad de las 
conexiones 
emocionales, la 
autonomía, la 
liberación de 
expectativas de 
género y la 
capacidad de 
tomar decisiones 
significativas son 
aspectos clave que 
determinan el 
bienestar 
femenino.

El bienestar es conceptualizado como la ausencia de 
dolor y la calidad en las experiencias diarias 
(Kahneman et al., 1999). Ryff (1989) propone un 
modelo multidimensional del bienestar psicológico 
que incluye: autonomía, relaciones positivas, 
crecimiento personal, propósito de vida, 
autoaceptación y dominio del entorno. La valoración 
global de la vida, basada en la percepción individual, es 
considerada uno de los mejores indicadores de 
bienestar (Layard, 2006; Rojas, 2014; Veenhoven, 
2008).

La felicidad femenina presenta características 
distintivas influenciadas por factores individuales, 
relaciones interpersonales y estructuras sociales. 
Gilligan (2013) destaca la importancia de las relaciones 
y la interconexión en la vida de las mujeres. Chodorow 
(1994) resalta la influencia de las relaciones madre-hija 
en la formación de la identidad femenina, indicando 
que la felicidad femenina puede estar vinculada a la 
calidad de estas relaciones durante la infancia. Ahmed 
(2019), Cortina (2013), de Beauvoir (1953), Hooks (1984) 
y Young (1990) argumentan que la felicidad femenina 
está intrínsecamente conectada a la transformación de 
estructuras sociales y políticas que perpetúan la 
desigualdad de género.

Para Nussbaum (2000), la felicidad de las mujeres está 
vinculada a la capacidad de realizar elecciones valiosas 
y participar plenamente en la vida pública y privada. La 
liberación de roles y expectativas de género restrictivas 
se asocia con la autonomía y la autorrealización de las 
mujeres (de Beauvoir, 1953; Ahmed, 2019). Las 
condiciones sociales y políticas, como se discute en los 
trabajos de Cortina (2013), Hooks (1984) y Young (1990), 
tienen un impacto significativo en la capacidad de las 
mujeres para experimentar la felicidad, abogando por 
la eliminación de barreras sistémicas y la promoción de 
entornos equitativos.

La felicidad femenina es un constructo complejo 
influido por una combinación de factores individuales, 
relaciones interpersonales y estructuras sociales. La 
calidad de las conexiones emocionales, la autonomía, 
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Incorporar 
la perspectiva de 

género al enfoque 
de felicidad, junto 
con un sistema de 

protección social 
adaptado, 

representa una 
oportunidad para 

abordar las 
desigualdades 

de género 
persistentes en la 

República 
Dominicana.

la liberación de expectativas de género y la capacidad 
de tomar decisiones significativas son aspectos clave 
que determinan el bienestar femenino. Integrar estas 
perspectivas en las políticas públicas permitirá avanzar 
hacia una sociedad más inclusiva y equitativa, en la que 
todas las personas, independientemente de su género, 
puedan perseguir la felicidad y el bienestar de acuerdo 
con sus propios valores y aspiraciones.

A pesar de los avances en la medición de la 
felicidad, existen críticas y limitaciones. Amartya Sen 
señala que la utilidad mental no siempre refleja lo que 
valoramos y que la información y las circunstancias 
sociales pueden distorsionar las mediciones de 
felicidad (Deneulin, Clausen y Arelí, 2018). Gruber et al. 
(2011) advierten sobre las posibles consecuencias 
negativas de una búsqueda equivocada de la felicidad. 
Por otro lado Liaudat (2012) critica el índice de felicidad 
mundial por no capturar la complejidad del fenómeno 
de la felicidad, que es polivalente y dinámico. No 
obstante, Veenhoven (2004) defiende la validez y 
fiabilidad de los auto reportes de felicidad.

Aun así, entender la felicidad sigue siendo esencial 
para el bien común. La Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) ha reconocido que el bienestar humano 
va más allá de la riqueza material e insta a considerar 
factores como la igualdad, la salud y la felicidad en la 
formulación de políticas y estrategias. Incorporar 
la perspectiva de género al enfoque de felicidad, junto 
con un sistema de protección social adaptado, 
representa una oportunidad para abordar las 
desigualdades de género persistentes en la República 
Dominicana.
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El contexto de la 
República Dominicana
La República Dominicana es una de las economías más 
grandes y de más rápido crecimiento en la región, con 
una tasa de crecimiento del PIB per cápita superior al 
promedio de los países de América Latina y el Caribe, 
según datos de la CEPAL al 2022 (ver Gráfico I). La 
economía dominicana depende en gran medida de la 
construcción (14.7% del PIB), el comercio (10.6%), la 
manufactura local (10.6%), transporte y 
almacenamiento (8.3%) y del turismo (6.9%) (BCRD, 
2023).

Aun teniendo un destacado desempeño económico, 
persisten importantes desigualdades de ingresos, para 
el 2022 el coeficiente de GINI se situaba en 0.38, 
mientras que los niveles de pobreza general (20.8%) y 
extrema (5.1%) siguen siendo altos (CEPAL, 2022), sin 
embargo, estos indicadores son más bajos que el 
promedio de LATAM, con un GINI de 0.454, 29% de 
pobreza general y 11.2% de pobreza extrema. En 
comparación con otros países de la región, la economía 
dominicana es más diversificada y resiliente.

-10

-5

0

5

10

15

2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2

América Latina y el Caribe República Dominicana

gráfico 1. tasa de crecimiento del pib anual per cápita a precios constantes, 
latam vs rd, 2020-2022.
fuente: elaboración propia con datos extraídos de cepalstat.

construcción 14.7% pib

comercio 10.6% pib

manufactura 10.6% pib

transporte y 
almacenamiento 8.3% pib

turismo 6.9% pib

la economía 
dominicana depende de:



felicidad y bienestar: análisis desde la perspectiva dominicana con enfoque de género14

La cultura dominicana es una rica mezcla de influencias 
africanas, europeas y taínas (MIREX, s.f.). La música y el 
baile, como el merengue y la bachata, los cuales fueron 
declarados Patrimonio Cultural Inmaterial de la 
Humanidad por la UNESCO, junto con las festividades, 
son aspectos fundamentales de la vida social. La 
religión también juega un papel central, con la mayoría 
de la población identificándose como católica, según 
datos de encuesta GALLUP (2016). Aunque otros países 
del Caribe comparten esta diversidad cultural, la 
República Dominicana tiene tradiciones musicales y 
religiosas únicas.

El país es altamente vulnerable a desastres naturales 
como huracanes y terremotos (CNC, 2023), lo que 
impacta de manera significativa en la seguridad y el 
bienestar de su población. La capacidad del gobierno 
para gestionar desastres y responder eficazmente es 
crucial para mitigar el impacto de estos eventos. 

Aunque otros países del Caribe 
también enfrentan esta 
vulnerabilidad, RD está avanzando 
en su capacidad para realizar 
evaluaciones rápidas de daños en 
activos públicos. A nivel global, 
países como Filipinas enfrentan 
retos similares debido a su 
exposición a desastres naturales, 
pero tienen diferentes niveles de 
preparación y capacidad de 
respuesta (GFDRR, 2020).

Disparidades de Género

La República Dominicana enfrenta 
un reto considerable en términos 
de equidad de género en 
diferentes ámbitos sociales. Las 
mujeres en este país están 
desproporcionadamente afectadas 
en comparación con el promedio 
de América Latina.
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gráfico 2. puntiación sobre el 
bienestar, personas que reportan estar 
muy/bastante satisfechos con su vida en 
términos generales, 2023.
fuente: datos extraídos del latinobarómetro 2023.
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Los índices generales de feminidad en pobreza y 
pobreza extrema presentados por la CEPAL (2022) son 
más altos en RD, 139.8 y 157.1 respectivamente, en 
comparación con el promedio de LATAM (117.7 y 119.6). 
Esto indica que las mujeres dominicanas enfrentan una 
mayor desproporción en términos de pobreza y 
pobreza extrema en relación con los hombres.

La violencia doméstica es un grave problema social, 
particularmente prevalente entre las mujeres jóvenes 
de 15 a 34 años, quienes constituyen el 51% de las 
víctimas. En 2022, la Oficina Nacional de Estadística 
(ONE) reportó 163 muertes de mujeres bajo 
condiciones de violencia, con 52 de estos casos a manos 
de esposos, parejas, amantes o novios, destacando la 
severidad del problema. Además de que la tendencia 
ha incrementado en los últimos años como se muestra 
en el Gráfico IV. La violencia doméstica no solo daña a 
las víctimas sino también tiene un impacto 
socioeconómico amplio, disminuyendo la 
productividad y deteriorando el tejido social.

Los datos de CEPALSTAT revelan disparidades 
significativas de género en el mercado laboral de 
América Latina y la República Dominicana, tanto en 
términos de participación laboral como de brecha 
salarial entre 2020 y 2022.
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gráfico 3. índice de feminidad de la pobreza extrema y de la pobreza, por 
área (2020-2023).
fuente: elaboración propia con datos extraídos de cepalstat.
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En cuanto a la participación laboral, la diferencia entre 
hombres y mujeres es notable. En 2022, la tasa de 
participación de los hombres es del 76.83%, mientras 
que la de las mujeres se situó en el 50.70%. Esta 
tendencia es similar en América Latina, donde los 
hombres también presentan una tasa de participación 
superior en comparación con las mujeres, indicando 
barreras continuas que limitan el acceso de las mujeres 
al empleo.

Al observar las estadísticas de la brecha salarial se 
muestra que la disparidad en los ingresos también es 
evidente. En 2022, el ingreso medio de las mujeres 
dominicanas representó solo el 81% del ingreso medio 
de los hombres, una caída desde el 84.4% en 2020. Este 
patrón refleja una problemática similar a nivel 
regional, con una disminución en América Latina del 
83.4% en 2020 al 82.6% en 2022.

Estas cifras subrayan la persistencia de desigualdades 
estructurales que afectan tanto la participación como la 
remuneración de las mujeres en el mercado laboral, ya 
que además, los datos muestran que para 2022 el 8.4% 
de las mujeres de 15 a 24 años que no estudia ni está 
ocupadas es debido al trabajo de cuidados no 

76.83%

50.7o%

la tasa de participación 
laboral de los hombres 

es de:

mientras que en el caso 
de las mujeres es mucho 

menor, con un:

81%

en adición a esto, el 
ingreso medio de las 
mujeres representa 

solo un:

del ingreso mediod e 
los hombres
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gráfico 4. muertes de mujeres en condiciones de violencia, según año, 2018-
2022.
fuente: datos extraídos de las estadísticas de la one
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Los roles de género 
tradicionales en RD 
a menudo asignan 
a las mujeres la 
responsabilidad 
principal del 
cuidado del hogar 
y la familia.

Esta expectativa 
no solo restringe 
sus oportunidades 
de participación 
plena en el ámbito 
laboral y 
educativo, sino 
que también 
moldea la manera 
en que las mujeres 
experimentan y 
perciben su propia 
felicidad. 

remunerados en el hogar, en contraste con el 0.6% de 
los hombres dominicanos. En América Latina, el 1.4% 
de los hombres en este grupo de edad se dedica a estas 
tareas, en contraste, el 16.6% de las mujeres en América 
Latina están en esta situación, reflejando una carga de 
trabajo no remunerado que las mantiene fuera de la 
educación y el empleo. Esto sugiere que, a pesar de la 
menor proporción comparativa en la República 
Dominicana, la brecha de género en el trabajo de 
cuidados no remunerados es aún relevante y subraya la 
continua desigualdad en la distribución de 
responsabilidades de cuidados.

Los roles de género tradicionales en RD a menudo 
asignan a las mujeres la responsabilidad principal del 
cuidado del hogar y la familia. Esta expectativa no solo 
restringe sus oportunidades de participación plena en 
el ámbito laboral y educativo, sino que también 
moldea la manera en que las mujeres experimentan y 
perciben su propia felicidad. La "mujer feliz" en este 
contexto suele estar asociada a la imagen de una 
cuidadora dedicada y una figura de soporte emocional 
para la familia, en lugar de una persona con 
aspiraciones individuales y profesionales.
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brecha salarial lac

brecha salarial rd

2022 2021 2020

gráfico 5. participación laboral (pml) y brecha salarial por sexo, latam vs. 
rd (2020-2022).
fuente: elaboración propia con datos extraídos de cepalstat.
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(…) la presión para 
cumplir con estas 

expectativas 
culturales puede 

generar un 
conflicto interno 

cuando las 
aspiraciones 

personales de las 
mujeres chocan 

con las normas 
sociales, lo que a 

menudo lleva a 
una reducción en 
su percepción de 

felicidad y 
satisfacción 

personal.

La adherencia a estos roles de género puede limitar el 
acceso de las mujeres a recursos y oportunidades que 
son esenciales para su bienestar, como la educación 
superior, el empleo bien remunerado y la participación 
en la toma de decisiones a nivel comunitario y político. 
Además, la presión para cumplir con estas expectativas 
culturales puede generar un conflicto interno cuando 
las aspiraciones personales de las mujeres chocan con 
las normas sociales, lo que a menudo lleva a una 
reducción en su percepción de felicidad y satisfacción 
personal.

Los resultados sobre la adherencia a las normas de 
género revelan cómo estas creencias influyen 
significativamente en la búsqueda de la felicidad y en 
la comprensión de necesidades y aspiraciones de las 
mujeres dominicanas en comparación con América 
Latina en general. En Rep. Dom., un porcentaje 
considerablemente mayor de personas sostiene que 
los hombres son mejores líderes políticos (39.90% 
frente al 22.40% en América Latina) y que es preferible 
que las mujeres se concentren en el hogar mientras los 
hombres se ocupan del trabajo (47.70% frente al 
33.00%). Estos datos sugieren una mayor persistencia 
de creencias patriarcales y tradicionales en el país, que 

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00%

los hombres son mejores 
líderes políticos que las mujeres

es mejor que la mujer se concentre 
en el hogar y el hombre en el trabajo

cuando hay escasez de trabajos los 
hombres deberían tener más derecho 
al trabajo que las mujeres

si la mujer gana más que el hombre 
es casi seguro que tendrá problemas

las parejas homosexuales son tan 
buenos padres como otras parejas

rd latam

gráfico 6. % de las personas que están de acuerdo/ muy de acuerdo con las 
siguientes afirmaciones, latam vs rd, 2023.
fuente: datos extraídos de latinobarómetro 2023.
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El porcentaje de 
personas que cree 
que una mujer que 
gana más que su 
pareja masculina 
tendrá problemas 
es notablemente 
alto en la República 
Dominicana 
(59.20%), en 
comparación con el 
42.30% en el 
promedio de 
América Latina. 
Esta percepción 
refleja las 
tensiones sociales 
y culturales que 
enfrentan las 
mujeres cuando 
superan las 
expectativas 
tradicionales 
relacionadas con 
el género, lo que 
puede afectar 
negativamente 
su bienestar 
emocional y la 
dinámica de sus 
relaciones 
personales.

pueden limitar las oportunidades de las mujeres y 
restringir su participación en esferas de liderazgo y 
desarrollo profesional.

Además, en situaciones de escasez de empleo, un 
45.10% de los encuestados en la República Dominicana 
cree que los hombres deberían tener prioridad sobre 
las mujeres para acceder al trabajo, en comparación 
con el 27.60% en América Latina. Esta perspectiva 
revela una mayor inclinación hacia la desigualdad de 
género en el acceso a oportunidades laborales, lo que 
podría contribuir a una mayor inseguridad económica y 
profesional para las mujeres.

El porcentaje de personas que cree que una mujer que 
gana más que su pareja masculina tendrá problemas es 
notablemente alto en la República Dominicana 
(59.20%), en comparación con el 42.30% en el 
promedio de América Latina. Esta percepción refleja 
las tensiones sociales y culturales que enfrentan las 
mujeres cuando superan las expectativas tradicionales 
relacionadas con el género, lo que puede afectar 
negativamente su bienestar emocional y la dinámica 
de sus relaciones personales.

Por último, la menor aceptación de las parejas 
homosexuales como buenos padres en la República 
Dominicana (29.80% frente al 40.20% en América 
Latina) indica una resistencia mayor hacia la diversidad 
familiar. Esta actitud puede contribuir a un entorno 
menos inclusivo y comprensivo para las familias no 
tradicionales, afectando la percepción de validez y 
apoyo hacia diferentes tipos de estructuras familiares.

Estos datos destacan cómo las normas de género 
profundamente arraigadas en la República 
Dominicana afectan la percepción de igualdad y 
oportunidades para las mujeres. Las creencias 
tradicionales sobre liderazgo, roles de género y 
derechos laborales no solo limitan el desarrollo 
profesional y personal de las mujeres, sino que también 
influyen en su bienestar general y en su capacidad para 
alcanzar una felicidad plena en un entorno que sigue 
priorizando los roles de género tradicionales.

45.10%
de los encuestados 

dice que los hombres 
deberían tener 

prirodidad al momento 
de acceder al trabajo.
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La integración de 
la medición de la 

felicidad en el 
sistema de 

protección social 
representa un 

avance hacia un 
enfoque más 

holístico del 
desarrollo. 

Este enfoque 
reconoce que el 

bienestar va más 
allá de los 

indicadores 
económicos y 

abarca factores 
emocionales y 

sociales. La 
atención al 

bienestar 
femenino añade 

complejidad y 
subraya la 

necesidad de 
adaptar las 

políticas públicas.

Sistema de protección social en 
la República Dominicana desde 
una perspectiva de felicidad
El análisis del sistema de protección social dominicano 
desde una perspectiva de felicidad nos permite 
examinar cómo las políticas gubernamentales pueden 
ir más allá de garantizar ingresos mínimos. Veenhoven 
(2008), propone una visión holística que destaca la 
felicidad como una experiencia positiva de bienestar, 
llevándonos a cuestionar cómo el sistema de 
protección social aborda estas dimensiones esenciales 
de la existencia humana.

La economía de la felicidad, respaldada por estudios de 
Easterlin (1974) y Kahneman et al. (1999), argumenta 
que la prosperidad económica no siempre se traduce 
directamente en mayores niveles de felicidad. En este 
contexto, surge la necesidad de que el sistema de 
protección social dominicano evolucione para reflejar 
mejor esta comprensión más matizada de la felicidad.

El bienestar femenino, como área crítica que requiere 
atención específica, muestra que las mujeres 
experimentan el bienestar de manera única, 
influenciadas por factores como la igualdad de género 
y el acceso a oportunidades (Stevenson y Wolfers, 
2009). Integrar estas perspectivas en el diseño del 
sistema de protección social es esencial para avanzar 
hacia una sociedad más equitativa y sostenible.

La integración de la medición de la felicidad en el 
sistema de protección social representa un avance 
hacia un enfoque más holístico del desarrollo. Este 
enfoque reconoce que el bienestar va más allá de los 
indicadores económicos y abarca factores emocionales 
y sociales. La atención al bienestar femenino añade 
complejidad y subraya la necesidad de adaptar las 
políticas públicas.

La convergencia de la felicidad y la protección social 
revela la complejidad de construir sociedades que no 
solo aseguren las necesidades básicas, sino que 
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también promuevan el florecimiento humano en su 
diversidad, especialmente en las experiencias de las 
mujeres. Las políticas públicas deben reconsiderar las 
intervenciones para aumentar los niveles de felicidad 
de manera generalizada y abordar fenómenos como la 
pobreza de forma más equitativa (Rojas, 2020).

Consideraciones de política pública 
sobre problemáticas sociales

Integrar la felicidad y el bienestar en las políticas públicas 
de la República Dominicana requiere un enfoque 
innovador que reconozca la complejidad de las 
experiencias humanas, especialmente desde una 
perspectiva de género. Los temas relevantes de la política 
social identificados para el Desarrollo Humano incluyen:

• programas de combate a la pobreza

• formación educativa

• combate de la violencia

• salud y bienestar

• mercado laboral

Las recomendaciones para abordar los problemas 
sociales desde un enfoque transversal e integral se 
pueden desglosar de la siguiente manera:

integración de indicadores 
de bienestar 
1. Implementar encuestas nacionales periódicas que 

evalúen la satisfacción y felicidad de los 
ciudadanos, incluyendo variables específicas para 
medir el bienestar con enfoque de género. Estos 
datos pueden guiar las políticas para asegurar que 
aborden las necesidades reales de la población. 

2. Desarrollar un Índice de Felicidad Nacional que 
mida el progreso del país no solo en términos 
económicos, sino también en bienestar emocional 
y social, adaptado al contexto cultural 
dominicano. 
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programas de educación 
y formación inclusiva
3. Integrar programas de educación emocional en el 

currículo escolar que enseñen a los niños, niñas y 
adolescentes habilidades socioemocionales y de 
resiliencia, promoviendo la igualdad de género 
desde una edad temprana. 

4. Ofrecer programas de capacitación vocacional que 
se alineen con las aspiraciones de las mujeres y que 
fomenten su participación en sectores económicos 
diversificados, como tecnología y emprendimiento. 

empoderamiento económico 
de las mujeres
5. Ofrecer incentivos fiscales a empresas que 

implementen prácticas inclusivas, como la 
igualdad salarial y políticas de conciliación laboral, 
favoreciendo la contratación y el desarrollo 
profesional de mujeres. 

6. Desarrollar programas que proporcionen 
capacitación laboral y oportunidades de empleo 
para mujeres supervivientes de violencia, 
ayudándolas a alcanzar la independencia 
económica y reducir su vulnerabilidad.

7. Ofrecer acceso a microfinanzas y recursos 
económicos a mujeres en situaciones de riesgo, 
proporcionando un medio para que mejoren su 
seguridad financiera y tengan opciones de salida 
de situaciones de violencia. 

salud y bienestar integral
8. Establecer centros comunitarios que ofrezcan 

servicios de salud mental y física, con enfoque en 
la promoción de la felicidad, especialmente para 
mujeres en situaciones vulnerables. 

9. Ampliar el acceso a servicios de salud reproductiva 
que respeten los derechos y las decisiones de las 
mujeres, garantizando información y atención de 
calidad. 

$
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promoción de la igualdad 
de género en el hogar
10. Lanzar campañas de concienciación dirigidas a 

hombres y mujeres para promover la 
corresponsabilidad en el hogar y romper con los 
estereotipos de género tradicionales. 

11. Desarrollar programas que fomenten la 
paternidad activa, promoviendo el cuidado 
compartido de los hijos y la participación 
equitativa en las tareas domésticas. 

tecnología e innovación 
social
12. Crear plataformas digitales que ofrezcan recursos 

y herramientas para el bienestar emocional, 
educación, y desarrollo profesional, accesibles 
para mujeres en áreas rurales y urbanas. 

13. Crear plataformas digitales que informen a las 
mujeres sobre sus derechos y los recursos 
disponibles, facilitando el acceso a la ayuda 
necesaria en cualquier contexto. 

políticas de resiliencia ante 
desastres naturales
14. Diseñar planes de resiliencia ante desastres que 

consideren las necesidades específicas de las 
mujeres, asegurando su participación en la 
planificación y ejecución de estrategias de 
respuesta. 

15. Implementar programas de educación sobre 
gestión de riesgos y desastres que capaciten a 
mujeres como líderes en la respuesta 
comunitaria. 

=
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fortalecimiento de la 
legislación y su 
implementación 
16. Revisar y actualizar las leyes existentes sobre 

violencia de género para asegurar que reflejen las 
mejores prácticas internacionales y respondan 
efectivamente a las necesidades de las víctimas. 

participación masculina en la 
prevención de la violencia
17. Promover iniciativas que redefinan la 

masculinidad, animando a los hombres a ser 
aliados en la prevención de la violencia de género 
y fomentando roles de género positivos. 

redes de apoyo comunitario
18. Desarrollar iniciativas de vigilancia comunitaria 

donde la comunidad colabore para identificar y 
responder a casos de violencia, asegurando la 
protección y el apoyo a las víctimas. 

Adoptar este enfoque en el diseño de políticas públicas 
en la República Dominicana tiene el potencial de 
transformar cómo se abordan las desigualdades de 
género y se promueve el bienestar general. Integrar la 
felicidad como objetivo central ayudará a crear políticas 
más inclusivas y efectivas, contribuyendo a una 
sociedad más equitativa y sostenible.
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Es fundamental 
reconocer las 
experiencias 
únicas de las 

mujeres, ya que la 
construcción social 

de la felicidad a 
menudo impone 

estándares que 
pueden limitar 

su búsqueda 
auténtica. 

Este estudio busca 
aportar al debate 

al integrar la 
perspectiva de 

género con el 
paradigma de 

felicidad, 
subrayando la 
necesidad de 
equidad en la 

representación de 
la prosperidad en 
todos los sectores 

de la sociedad.

Esta investigación ha resaltado la importancia de 
abordar los problemas sociales desde un enfoque de 
felicidad, especialmente considerando la perspectiva 
de género. Se ha examinado cómo la felicidad está 
interconectada con el sistema de protección social en 
la República Dominicana, destacando que el 
crecimiento económico por sí solo no garantiza un 
aumento en los niveles de felicidad. Este hallazgo 
enfatiza la necesidad de adoptar políticas 
gubernamentales más integrales y holísticas.

Es fundamental reconocer las experiencias únicas de 
las mujeres, ya que la construcción social de la 
felicidad a menudo impone estándares que pueden 
limitar su búsqueda auténtica. Este estudio busca 
aportar al debate al integrar la perspectiva de género 
con el paradigma de felicidad, subrayando la 
necesidad de equidad en la representación de la 
prosperidad en todos los sectores de la sociedad. 
Enfatizar el bienestar femenino no solo ofrece una 
comprensión más profunda de sus realidades, sino 
que también proporciona un marco sólido para 
desarrollar políticas más inclusivas y efectivas.

Para que las personas alcancen la felicidad, es crucial 
brindarles las herramientas necesarias para su 

Reflexiones 
finales



desarrollo personal y profesional. Las políticas 
actuales a menudo fallan en proporcionar el apoyo 
adecuado desde las etapas tempranas de la vida, lo 
que limita las oportunidades para que las personas 
realicen sus aspiraciones.

La afirmación de Layard (2006), que sugiere que el 
aumento del ingreso per cápita no se ha traducido en 
una mayor felicidad, destaca la urgencia de reevaluar 
las prioridades y adoptar un enfoque más pluralista 
que contemple las diferencias de género y los valores 
culturales.

Siguiendo la perspectiva de Sen (1985), la protección 
social debe ir más allá de asegurar ingresos mínimos; 
debe enfocarse en desarrollar capacidades y 
libertades que permitan a las personas llevar vidas 
plenas y valiosas. Esto requiere una evolución hacia 
un sistema de protección social más integral, que 
replantee y reforme las políticas gubernamentales 
para mejorar efectivamente el bienestar general.

La profundización en el tema de la adherencia a los 
roles de género podría ser objeto de futuros estudios, 
al igual que el desarrollo detallado de las sugerencias 
para las políticas públicas presentadas aquí.

Para que las 
personas alcancen 
la felicidad, es 
crucial brindarles 
las herramientas 
necesarias para su 
desarrollo personal 
y profesional. 

Las políticas 
actuales a 
menudo fallan 
en proporcionar 
el apoyo adecuado 
desde las etapas 
tempranas de la 
vida, lo que limita 
las oportunidades 
para que las 
personas realicen 
sus aspiraciones.
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