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El crecimiento económico se define como la ampliación de los 
recursos provenientes del ingreso nacional asignados a actividades 
que contribuyen a éste, cuyos factores relacionados varían debido 
a la estructura de la economía, la distribución del ingreso y de los 
bienes y las opciones de política1. A su vez, el bienestar social es un 
enfoque que considera a los seres humanos más como beneficiarios 
del proceso de desarrollo que como participantes de él, y tiene una 
estrecha relación con el desarrollo humano en el cual se amplían sus 
oportunidades2.

El bienestar está plasmado de manera implícita y transversal en 
la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).  
El ODS 1 “Fin de la pobreza” propone en su Meta 1.1 “erradicar la 
pobreza extrema para todas las personas en el mundo”, mientras 
que el ODS 8 “Trabajo decente y crecimiento económico” busca 
en su Meta 8.3 “promover políticas orientadas al desarrollo que 
apoyen las actividades productivas, la creación de puestos de 
trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, 
y fomentar la formalización y el crecimiento de las microempresas 
y las pequeñas y medianas empresas, incluso mediante el acceso 
a servicios financieros”. De su lado, el ODS 10 “Reducción de las 
desigualdades” establece en su Meta 10.3 “garantizar la igualdad 
de oportunidades y reducir la desigualdad de resultados, incluso 
eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias y 
promoviendo legislaciones, estrategias y medidas adecuadas a ese 
respecto”3.

Entre los problemas que enfrenta la región latinoamericana y 
caribeña que merman el desarrollo y perpetúan la pobreza se 
encuentran los altos índices de desigualdad, al ser esta región la 
más desigual por encima de los países del África Subsahariana. 
Al respecto, el Panorama Social de América Latina señaló que en 
2005 el crecimiento económico promedio de la región se asoció 
con un aumento de la participación de la masa salarial; tendencia 
que -aunque interrumpida por la crisis del 2009- continuó hasta el 
2014 cuando se registraron las tasas de desempleo y pobreza más 
bajas. Algunas de las políticas que ayudaron a este superávit fueron 
la promoción en la generación de empleos, el incremento salarial y el 
fortalecimiento de las instituciones laborales. Sin embargo, desde el 
2014 el incremento de la participación de la masa salarial en el PIB 
se ha vuelto menos vigoroso como promedio de la región, aunque se 
observó una alta heterogeneidad entre los países4.

Principales macro indicadores dominicanos 
El país ha venido diseñando e implementando líneas de acción que 
han tenido como resultado el crecimiento económico, evidenciado 
en informes de la economía nacional y mundial, donde República 
Dominicana se ha posicionado número uno (1) en América Latina 
y El Caribe por varios años. La Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) expresó que, aunque las tasas anuales del PIB per cápita real 

1 Cepal (2002). Crecimiento económico y desarrollo humano en América Latina. https://repositorio.
cepal.org/bitstream/handle/11362/10848/078007024_es.pdf?sequence=1&isAllowed=y

2 UNDP (1990).Desarrollo Humano Informe 199º. http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_1990_
es_completo_nostats.pdf

3 Para más información sobre la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) visitar: 
https://goo.gl/pVy9FX

4 Cepal (2018). Panorama Social de América Latina. https://repositorio.cepal.org/bitstream/
handle/11362/44395/11/S1900051_es.pdf

van aumentando año tras año, existen países que se encuentran 
lejos de alcanzar la tasa del 7 % establecida para el 2030. Este no es 
el caso dominicano que desde el 2014 hasta 2018 ha manifestado 
tasas iguales o superiores a las metas establecidas. 

Gráfico 1 
REPÚBLICA DOMINICANA:Tasa de los principales macroindicadores 2014-2018

  Fuente: Datos del Banco Central de la República Dominicana.

El Gráfico 1 muestra que la tasa más alta del PIB per cápita5 
se presentó en 2014 con 10.6 % seguida del 2018 con 10.3 % 
propiciado por el fuerte dinamismo de la demanda interna y el 
desempeño positivo del sector exportador; se constató que todos 
los sectores tuvieron un crecimiento positivo, donde la inflación6 

interanual (1.6 %) se ubicó significativamente por debajo del 
límite inferior de la meta del Banco Central Dominicano debido al 
comportamiento de los precios, influidos por la caída de los precios 
del petróleo durante el segundo semestre del 2014, que impactó de 
manera directa sobre los precios internos de los combustibles, gas 
licuado, varios servicios de transporte y en los precios en alimentos 
como rubros y bebidas alcohólicas.

La tasa de ocupación7 tuvo un desempeño positivo (6.5 %) que se 
tradujo en acciones como la generación de unos 165,799 empleos 
desde finales del 2013 hasta el cierre del 20148. En 2018 el 
crecimiento fue significativo, con una tasa de ocupación de 4.7% y 
una inflación de 1.2 %, misma que se encuentra por debajo incluso 
de la obtenida en el 2014 de 1.6%.

En general, para 2018 los resultados mostraron una expansión de la 
economía por encima de su potencial; por lo cual el país ha tenido 
un desempeño tangible en cuanto a crecimiento; no obstante, será 
preciso analizar con más detalles qué tanto de ese crecimiento ha 
sido traducido en bienestar para sus habitantes.

Indicadores de bienestar: índices de felicidad, de desarrollo 
humano y de progreso social
En todos los países existe una necesidad de poder medir indicadores 
de calidad de vida más allá de los tradicionales. Hoy en día 

5 El PIB per cápita (PIB pc) es unindicador económico que mide la relación existente entre el nivel de 
renta de un país y su población.

6 La inflación es el aumento sostenido y generalizado de los precios en un periodo determinado.

7 La tasa de ocupaciónmide el cociente entre el número de personas ocupadas y la población en edad 
de trabajar (PET)).

8 CEPAL (2015). Estudio económico de América Latina y el Caribe 2015. 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/38713/81/Rep_Dominicana_es.pdf
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existen estos instrumentos de medición que permiten capturar la 
percepción de los individuos sobre su nivel de vida y sirven para 
analizar la relación del bienestar de la población ante ciertos 
eventos de interés común.

Cuadro 1 
REPÚBLICA DOMINICANA:Índice de felicidad  y principales indicadores 

económicos 2014-2018 

Año Indice de 
felicidad 

 PIB 
percapita

Inflación Tasa de 
ocupación 

2014 5.1 10.6 1.6 57.3
2015 4.8 8.5 2.3 57.8
2016 5.1 7.8 1.7 58.4
2017 5.2 8.0 4.2 58.9
2018 5.3 10.3 1.2 60.6
Fuente: Datos del Banco Central RD y https://datosmacro.expansion.com/

El índice de felicidad mide la calidad de vida basado en aspectos 
psicológicos y económicos de las personas.  República Dominicana 
ocupa la posición número 83 en el ranking mundial9 de los países más 
felices del mundo 2018 con una puntuación de 5.3 (ver Cuadro 1). 

A partir de un análisis de regresión fue comprobado que un aumento 
unitario del PIB per cápita incrementaría en promedio en 0.5 puntos 
el índice de felicidad, lo que puede indicar que un desplazamiento 
al alza del primero provocaría una satisfacción en los habitantes, 
debido a que ambos crecen en la misma dirección aunque no en 
la misma proporción. Es importante destacar que un aumento del 
PIB per cápita no siempre reflejaría la capacidad adquisitiva de 
los entes económicos ni su calidad de vida. En esta regresión, por 
ejemplo, no se observó la distribución de la riqueza generada o 
aspectos de desigualdad; sin embargo, la relación es directa entre 
la renta nacional y los aspectos que conducen al bienestar.

De su lado, la tendencia del Índice de Desarrollo Humano (IDH)10 

indica que el progreso no es lineal y que aún queda camino por 
recorrer (ver Cuadro 2); sin embargo, entre 2012 y 2017 hubo países 
que aumentaron en su clasificación, entre los que se encontró 
República Dominicana con una subida de ocho (8) puestos11.

Cuadro 2 
REPÚBLICA DOMINICANA:Índice de Desarrollo Humano (IDH) 2014-2017 

Año IDH Posición IDH
2014 0.495 169
2015 0.506 166
2016 0.522 95
2017 0.736 94
Fuente:Datos de https://datosmacro.expansion.com/

Según el informe del PNUD “Índices e indicadores de desarrollo 
humano, actualización estadística de 2018”, en 2017 el país se 
colocó en la posición número 94 dentro de los países de IDH alto. 
Entre algunos de los factores que incidieron llegar a esta posición 
se destacan el empoderamiento de las mujeres y la sostenibilidad 
socioeconómica; incluso se enfatizó que en los países en desarrollo 
la brecha entre los géneros fue más reducida específicamente en 
América Latina y El Caribe. Esto indica que se han logrado avances 

9 Helliwell, J., Layard, R., & Sachs, J. (2018). World Happiness Report 2018. New York: Sustainable 
Development Solutions Network. https://s3.amazonaws.com/happiness-report/2018/WHR_web.pdf

10 El IDH es un índice compuesto que se centra en tres dimensiones básicas del desarrollo humano: 
i) la capacidad de tener una vida larga y saludable, que se mide por la esperanza de vida al nacer; 
ii) la capacidad de adquirir conocimientos, medida por los años promedio de escolaridad y los años 
esperados de escolaridad; y iii) la capacidad de lograr un nivel de vida digno, que se mide por el 
ingreso nacional bruto per cápita.

11 PNUD (2018). Índice e indicadores de desarrollo humano, actualización estadística de 2018.

sustanciales, pese a que se señaló que en todas las regiones que el 
IDH se ha ralentizado, especialmente en el último decenio. 

De su lado, el Índice de Progreso Social (IPS) mide el éxito de los 
países más allá de indicadores económicos como el PIB per cápita, 
debido a que se entiende que el crecimiento económico no es 
suficiente, dado que las ganancias obtenidas son desiguales en 
casi todas las naciones del mundo. Al respecto, el país se situó 
en la posición 81 en 2018 (ver Gráfico 2) con una puntuación de 
65.3, lo cual evidencia que se encuentra dentro de los países con 
un progreso social medio bajo12.

Gráfico 2 
REPÚBLICA DOMINICANA: Índice de Progreso Social (IPS) 2014-2018

Fuente:  Datos del Consejo Nacional de Competitividad (CNC) de Social Progress Imperative.

El IPS abarca tres (3) componentes: necesidades básicas 
humanas, estructura para el bienestar y oportunidad; esta 
última posee la puntuación más baja con 48.35 puntos; sin 
embargo, el componente “estructura para el bienestar” obtuvo 
el mejor desempeño para el 2018 con 72.31 puntos, impulsado 
por un mejoramiento del subíndice de acceso a la información y 
comunicación, mientras que la dimensión “necesidades básicas 
humanas” es la de mayor diferencia positiva en cuanto al ranking se 
refiere con una puntuación de 75.36, un repunte de 16 posiciones 
con respecto al 201713.

CONCLUSIONES Y REFLEXIONES FINALES 
República Dominicana ha tenido un buen desempeño en cuanto 
a crecimiento económico se refiere, mostrando una relación 
positiva con este crecimiento y los indicadores sociales, aunque 
no es simple ni es relativa. No obstante, enfrenta limitantes en 
la reducción de las desigualdades y en componentes que se 
relacionan con las oportunidades y necesidades básicas.

Las mediciones analizadas han servido para visualizar que 
el crecimiento económico no es suficiente para alcanzar el 
desarrollo o un buen nivel de progreso social si no va de la mano 
del bienestar de su población y la equitativa distribución de la 
riqueza.

Se deben formular y/o reformular políticas públicas orientadas 
a propiciar paulatinamente la equidad de la riqueza, poniendo 
especial atención a temas sociales como el acceso al agua potable, 
saneamiento, alfabetización, educación básica, seguridad social 
y medio ambiente. Cada uno de estos aspectos incrementaría el 
bienestar y el éxito del país a la hora de transformar el progreso 
económico en mejores resultados sociales.

12 Dicha escala va desde los 58 puntos a los 66.43 puntos.
13  Consejo Nacional de Competitividad (s.f.). Índice del Progreso Social.  

http://www.competitividad.org.do/wp-content/uploads/2018/11/Indice-de-Progreso-
Social-2018.pdf


