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Resumen

En el marco del informe de la reducción de la pobreza multidimensional en 
México también es necesario hacer hincapié en el avance del país en la lista 
de felicidad del Reporte Mundial de Felicidad del 2024. Para ello se realiza un 
recorrido sociohistórico y conceptual de la felicidad en el mundo, así como la 
relación de la reducción de la pobreza y la felicidad. Se presentan diferentes 
perspectivas críticas contemporáneas, así como planteamientos teóricos 
clásicos encargados del fenómeno de la felicidad en el mundo y México. 
Objetivos: Mostrar la relación entre la inversión social de los programas 
Bienestar del gobierno mexicano y el avance del país en las listas del reporte 
Mundial de Felicidad del 2004. Resultados: Se encontró una r= 0.66 y una 
R2= 0.435, lo que demuestra una relación moderada entre el aumento de la 
percepción de felicidad y los programas Bienestar del gobierno mexicano y una 
varianza total explicada también alta acumulada en una sola variable.  
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Abstract:
Presentation: Within the framework of the report on the reduction of 
multidimensional poverty in Mexico, it is also necessary to emphasize the 
country’s progress on the happiness list of the 2024 World Happiness Report. 
To do this, a sociohistorical and conceptual tour of the happiness in the 
world, as well as the relationship between poverty reduction and happiness. 
Different contemporary critical perspectives are presented as well as classic 
theoretical approaches in charge of the phenomenon of happiness in the world 
and Mexico. Objectives: Show the relationship between the social investment 
of the Mexican government’s Wellbeing programs and the country’s progress 
in the lists of the 2004 World Happiness report. Results: An r= 0.66 and an 
R2= 0.435 were found, which demonstrates a moderate relationship between 
the increase in the perception of happiness and the Wellbeing programs of 
the Mexican government and a high total explained variance accumulated in
a single variable.
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Un planteamiento teórico crítico de la felicidad

En el marco del informe de la reducción de la pobreza multidimensional en 
México también es necesario hacer hincapié en el avance del país en la lista 
de felicidad del Reporte Mundial de Felicidad del 2024. Para ello se realiza un 
recorrido sociohistórico y conceptual de la felicidad en el mundo, así como la 
relación de la reducción de la pobreza y la felicidad.

La felicidad está compuesta por varios elementos disposicionales y situacio-
nales, es decir contextuales, vale decir la cultura. Así las sociedades colectivi-
stas cultivan en sus poblaciones la gratitud, el altruismo, la generosidad, 
amistad, etc. Como parte de las tradiciones perdurables que son valederas
y valiosas para esa cultura y que, además, perduran en el tiempo como 
elementos de la cognición sociocultural de manera inmutable o casi inmu-
table. Es por ello que, las definiciones e indicadores tienden a variar en 
presencia o ausencia dentro de una sociedad dada. 

Las relaciones de la felicidad, como objeto conceptual, con diferentes 
indicadores, dimensiones, variables, elemento u objetos conceptuales
se han explorado de manera indistinta pero enriquecedora para la investiga-
ción científica en las Ciencias Sociales. Factores sociodemográficos como la 
clase social, religión, país, educación cuentan con apoyo científico. Integrado 
en ello tenemos los aspectos psicosociales en el estudio de la Psicología 
Positiva: cognición, historia compartida entre los integrantes de una cultura
y/o socie-dad, valores acendrados en esa cultura.

El locus de los elementos de la felicidad se encuentran integrados/des-
integrados dentro de la realidad social, muchas veces se aísla o se conjunta 
de manera arbitraria los elementos componentes de la satisfacción subjetiva 
(felicidad). En muchos casos se establece de manera perpetua que el telos de 
vida es ser feliz lo que causa frustración social o, como lo llama Foster et al. 
(2003) una sociedad individualista y deseosa de emociones pasajeras, ante 
todo las generaciones jóvenes. Las culturas promueven los valores en sus 
integrantes y, por ende, los ingredientes, de la felicidad o bienestar subjetivo. Las 
sociedades complejas, como la nuestra, impulsan las disposiciones morales, 
éticas, espirituales, de tal forma que obturan y vertebran al mismo tiempo a 
sus integrantes. En ocasiones son transmitidas por los medios masivos de 
comunicación y se da lo que Sibilia (2008) llama el pánico de la soledad y la 
espectacularización de la intimidad. O bien como lo dice Margot (2007):
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La idea de salvación es una nueva moda. Vivimos una época de 
gran desolación. La soledad se percibe en el seno de la considerable 
algarabía de ciencias y técnicas que no colman algunas de nuestras 
demandas: las de la felicidad, por un lado, es decir, la salvación terrenal; 
las del porvenir, por otra parte, esto es, la salvación del alma. ¿Existe 
una felicidad eterna? Y si la hay, ¿tendríamos derecho a ella? He aquí 
dos interrogantes a los cuales la idea de salvación responde (pp. 56).

La idea de la salvación religiosa como ejemplo de la integración/desinte-
gración del concepto de felicidad, aparece en la Psicología Social como 
administración del terror. La seguridad plena de la muerte, hace que nos 
afanemos en dejar huella en el mundo futuro ya sin nosotros. 
Por ello dedicamos infinidad de horas al trabajo, al gimnasio, a la academia, 
olvidándonos de lo realmente importante como cultivar la amistad, cuidar
de la familia, ser agradecido, el sentido del humor.

En general, dentro de los límites del análisis realizado, se puede afirmar que 
la mayoría de los estudios revisados fueron situados dentro de la perspectiva 
de la promoción de la salud. La mayoría de los estudios sobre Felicidad no 
destacan en los intentos de conceptualización epistemológica y científica. 
En un metanálisis de más de 200 investigaciones al respecto se encuentra 
que los esfuerzos de la producción científica actual, se discute mucho más 
cómo llevar a la práctica clínica, específicamente en la promoción de la
salud y mucho menos a los problemas involucrados en su formulación y la 
premisa teórico-conceptual que lo respalda.
La atención se centra en definir el grado en que una técnica o intervención 
particular puede contribuir a la mejora del bienestar subjetivo de las personas, 
lo que tiene una implicación directa en los conceptos de calidad de vida y, por 
tanto, de salud (Scorsolini-Comin y Dos Santos, 2010).

En la misma dirección el existencialismo marxista sartriano señala que 
“la enfermedad mental es la salida que el organismo libre, en su unidad 
total, inventa para poder vivir una situación no vivible” (Sartre, 2012, p.10).
La salud para Sartre está estrechamente ligada al concepto de libertad
dada, posibilitada por la estructura social en un marco sociocultural e
histórico del ser humano. La historia particular como acontecimiento
personal pero también como parte de una colectividad con la misma memoria 
histórica y cultural así el Ser humano “lo que logra hacer con lo que han
hecho de él”. Los obstáculos físicos, químicos, biológicos y económicos 
(Samaja, 2004) hacen que el humano llegue a Ser con lo que le han
permitido ser y hacer encerrado y casi determinado por la estructura social
y la posible praxis del integrante de una sociedad.
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El proyecto, que es al mismo tiempo fuga y salto hacia adelante, negativa 
y realización, mantiene y muestra a la realidad superada, negada por el 
mismo movimiento que la supera; así resulta que el conocimiento es un 
momento de la praxis; aun de la más rudimentaria (Sartre, 2012, p. 86).

El concepto de salud para Juan Samaja también está estrechamente ligado 
con la libertad, este epistemólogo de la salud expresa que la enfermedad es 
resultado de coartación de nuestra facultad humana de decidir, pero estos 
obstáculos son los que prohíben la libertad, tales como factores físicos, 
químicos, económicos, biológicos. 
Es la comunidad y sus capacidades comunicativas las que posibilitan la 
adaptación a las condiciones más adversas e insalubres del mundo. 

En estos tiempos de búsqueda de la hiperfelicidad promovida por las redes 
sociales y otros medios de comunicación Berardi (2003) señala una promesa 
(incumplida) de felicidad recorre la cultura de masas, la publicidad, las redes 
sociales y la misma ideología económica. En el discurso común la felicidad no 
es ya una opción, sino una obligación: un must (deber); es el valor esencial 
de la mercancía que producimos en el imaginario, compramos, consumimos, 
devoramos. Ésta es la filosofía de la new economy que es vehiculada por el 
omnipresente discurso publicitario, de modo tanto más eficaz cuanto más 
oculto, permanente y duradero.

Aquí no se trata de justicia sino de la posibilidad de alcanzar la felicidad. 
La crítica, entonces, suele adoptar la forma de la identificación de estruc-
turas y prácticas que provocan que la gente no pueda realizar una buena
vida, y podría ser que todos los miembros de la sociedad estuvieran 
afectados de manera similar por ciertas condiciones alienantes. Por supuesto, 
para formular una crítica ética, resulta todavía más difícil definir normas y 
valores. 
Lo que nos lleva a pensar y vivir en una sociedad con una lógica de someti-
miento (Rosa, 2013). El mundo del espectáculo y la espectaculariza-
ción de la sociedad pretenden eternizar la felicidad al costo que sea, entre 
esos costos la desigualdad y la pobreza, que muchos contextos del mundo y 
de México, es extrema en amplitud de sectores poblacionales. 

Por ejemplo, en esta búsqueda de los satisfactores inmediatos y leves a 
través de la tecnología, se ha demostrado que las zonas que se activan en el 
cerebro cuando utilizamos el teléfono inteligente son las mismas que cuando 
se consumen sustancias psicotrópicas, de ahí el poder adictivo de estos 
aparatos tecnológicos. La aparición, el desarrollo y la sempiterna presencia de 
la tecnología de la comunicación en la existencia y vida cotidiana han obturado 
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al mismo tiempo provocado los quehaceres y las prácticas más inmediatas 
de la vida cotidiana. Los entresijos y cuarteaduras de la estructura social, son 
ahora las viejas prácticas: las de un mundo pasado, que invoca los habitus 
aquellos que han provocado estos nuevos.

Un planteamiento Clásico de la felicidad 

La felicidad para los mexicas no era una meta de vida en sí. De hecho, 
culturalmente buscar la felicidad era una contradicción absoluta ya que la 
vida deparaba muchas cuestiones que podrían hacerla más lejana y más 
cara, es decir, en un momento dado resbalaremos en el fango. El Teotl, en su 
manifestación dialéctica, dinámica pero estable al mismo tiempo, es decir 
doble; se encargará de ofrecer en la vida lo que nosotros nos merezcamos. 
En lugar de buscar una transformación social, los mexicas promovían un 
cambio sociocomunitario en las condiciones de vida de sus ciudadanos, 
es decir, transformar el ambiente para transformar a los individuos y 
llegar a convertirse en un Ser Neltiliztli: Verdadero (León-Portilla, 2006).

Es pertinente exponer como ejemplo el caso de China. Para los chinos 
la Felicidad (xingfu) es una palabra moderna del período imperial tardío 
de Japón que comenzó a utilizarse a principios del siglo XX. Un concepto 
influenciado por diferentes religiones entre ellas el confucianismo, taoísmo 
y budismo. Xingfu abarca amistad, aprendizaje, autoconocimiento, virtud y 
vivir en la sencillez. Coloquialmente decir que alguien es feliz (xingfu) podría 
significar que uno se siente muy bien con su vida, que sus relaciones con 
amigos y familiares (especialmente con los padres) son buenas (Hsu et al., 
2017). Es importante señalar la influencia protestante en los países del norte 
de Europa que han ocupado tradicionalmente los primeros lugares en los 
reportes de felicidad a nivel mundial, desde que se realizan a partir del 2012. 
 
Los estudios sobre la felicidad
Zagonari (2024) encentra a través de un modelo estadístico dinámico
que los aumentos que los valores éticos religiosos (de varias religiones) y 
la educación, pero sobre todo la reducción de la desigualdad, el aumento 
de salarios y las correspondientes transferencias económicas aumentan
la felicidad o la expectativa de ella.
En la misma dirección va una investigación longitudinal de Schuppe
et al. (2008)  acerca de la satisfacción con la vida y su relación con la 
religión y las prácticas positivas cotidianas como la cordialidad y la 
amabilidad dirigida por los valores religiosos, sin embargo, se descubre 
que la realización de la expectativas realizadas a futuro tienen un fuerte 
impacto en la felicidad, asimismo, Oishi y Diener (2014) encuentran 
que los gobiernos no pueden en realidad construir políticas de felicidad 
pero sí ofrecer las mejores condiciones de vida para la realización de
un vida plena. 
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Además del ingreso total por hogar existen otros factores que influyen en 
el bienestar subjetivo (felicidad), esos factores importantes que impulsan 
la satisfacción con la vida incluyen salud, la situación laboral y el contacto 
social, plasmado en el uso y disfrute del tiempo libre. El estado de salud 
tiene un impacto importante en la satisfacción con la vida, con el efecto 
más fuerte para las medidas de salud mental que para la salud física 
(OCDE, 2011). Otros elementos importantes para la felicidad, además del 
ingreso, es el nivel educativo, la edad, el sexo, la lengua que se hable 
(cultura originaria) (Saavedra, 2020).  Es ahí donde las transferencias 
económicas guardan un papel relevante e influyente en el aumento de 
la tasa de felicidad reportada en México además de la disminución de la 
desigualdad. Aquí se debe destacar que las sociedades más felices son 
las más ricas o las de mayor ingreso per cápita en el mundo, sin embargo, 
el hecho que el desarrollo económico, la distribución de la riqueza, sean 
estables ayuda a la consecución de una vida mejor y más satisfactoria, 
también hay que señalar que depende de la línea base socioeconómica 
de la que se parta para el análisis de la realidad social de una región del 
mundo (Huang et al., 2024).

En un sentido contrario Atherton et al. (2010) reportan que a partir del 
desarrollo mundial de mediados de la década de los 40 del siglo pasado 
no se había distinguido una influencia estadística en la satisfacción con 
la vida, la felicidad y el bienestar, que por el contrario el auge económico 
había acarreado estrés laboral, burnout (por aquellos años sin ser 
descrito empíricamente) estrés financiero, agotamiento y desvinculación 
con las redes sociales (capital soc-ial). Para estos autores la dinámica 
económica se vuelve influyente cuando las jóvenes democracias se 
vuelven adultas. 

Al paso del tiempo se han ido integrando otros indicadores que manifiestan 
relación con la felicidad y el bienestar, por ejemplo, las conductuales 
y las sociales, entre ellas, actividades de ocio: ir al teatro, ir al cine, leer, 
vacacionar, actividades en el hogar (que en sentido estricto es un cuasiocio), 
relacionarse y participar con la comunidad; sociales: índices nacionales de 
felicidad, seguridad y confianza, confianza en los gobiernos y seguridad en 
ellos (Kaliterna-Lipovčan y Prizmić-Larsen, 2016), la gratitud como elemento 
cultural (Behzadipour et al., 2019). Gladstone et al. (2024) advierten que no 
necesariamente el gasto económico hedonista contribuye con la felicidad 
y el bienestar, al mismo tiempo, los mismos investigadores concluyen que 
los resultados no se pueden extender a todas las culturas por diferentes 
razones, principalmente culturales. Se tiene entonces, un concepto complejo, 
heterogéneo, influido y enmarcado por la cultura y la historia. Cabañas y 
González Lamas (2024) expresan que la felicidad encuentra diferentes 
variaciones y conceptualizaciones encuadradas por la herencia lingüística y 



[          ]58

la historia local, por ejemplo, vemos importantes diferencias en la visión de 
la felicidad entre las sociedades occidentales, que tienden a priorizar el yo 
y aspectos individuales como logro, autonomía, autoestima, autenticidad, o 
placer, y las sociedades del este de Asia, más centradas en las relaciones 
y aspectos interpersonales como la familia, el amor, el reconocimiento o la 
armonía social.

El caso de México

En el último reporte de felicidad, Estados Unidos sale de entre los primeros 10 
del mundo para desplazarse a el lugar 23, lo interesante e intrigante de este 
reporte mundial es que son los jóvenes los que se muestran menos felices en 
dicho país, lo mismo sucede en México pero lo interesante de este caso es 
que México llega al lugar 25. En las evaluaciones prepandemia se conjuntaron 
los años 2016-2018 para el reporte del 2019, en este caso México aparecía 
en el lugar 134; y también se conjugaron los años 2017-2019 para el reporte 
del 2020, México aparecía en el lugar 89. Del mismo modo en el periodo del 
2018-2022 la población en pobreza multidimensional paso de 52 millones a 
46.8 (CONEVAL, 2023). De manera casi sistemática los incrementos anuales 
de los programas que componen el programa insignia del presente régimen: 
Bienestar, han presentado un aumento anual a partir de principios del 2019 
casi del 400%.   

La prueba Durbin-Watson= 1.65 nos muestra que la autocorrelación de los 
datos se mueve en los límites medianamente aceptables de relaciones entre 
las variables que aquí se presentan. El estándar de medida del error es de 
1-β= 1.00, lo que muestra una medida moderada del error y permitiendo que 
los datos en su mayor parte no se deban al azar. Es evidente que los datos se 
deben a los niveles correlacionales antes expuestos. Cabe señalar que algu-
nos resultados son débiles dado el número de casos que se correlacionaron 
y se trabajaron en el modelo de regresión. La correlación entre las variables 
Programas del Bienestar y el lugar que ocupa México en las evaluaciones 
mundiales de felicidad es de r=.66, la R2 es de .435, lo que significa que se 
explica casi el 50% de la varianza en el fenómeno aquí expuesto.

FELICIDAD Y REDUCCIÓN DE LA POBREZA EN MÉXICO

Medida AR2F BR2 Error
Estándar

β P

Programas
Bienestar

.2472.31
(1.3)

.001.435 .001 -.66 .22

Fuente: elaboración propia

Tabla 1
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Discusión

Como se muestra la relación entre los Programas del Bienestar (programa 
insignia) del presente régimen con el avance ostensible de México en 
las evaluaciones de felicidad realizadas cada año por la ONU tienen una 
relación que nos lleva a pensar que la inversión social produce prosperidad 
y bienestar en la población. Sin embargo, hay que considerar las diferentes 
aristas que otras variables pueden tener en el avance de México en las 
evaluaciones anuales de felicidad en el mundo. 
Por ejemplo, la reducción de la pobreza multidimensional, la exitosa 
recaudación impositiva en estos 5 años; se propone sectorizar los análisis 
similares para tener un mejor diseño de modelos estructurales con la 
información y los datos adecuados para analizar mejor tan importante 
fenómeno.

Como se mostró con anterioridad el tamaño del efecto con estos 5 años 
evaluados nos mueve a pensar en la influencia innegable de este tipo de 
programas sociales y de políticas sociales en la población de México.

Cabe señalar que, las evaluaciones anuales de felicidad podrían 
alojarse en lo que Henrich (2010) llama psicología de las culturas o 
países WEIRD (Western, Educated, Industrialized, Rich, Democratic: 
Ocidentales, Educados, Industrializados, Ricos y Democráticos). Es 
decir, no todas las veces y solo en ocasiones se toma en cuenta las 
diferencias culturales en estos tipos de investigaciones de alcance 
global, así como las influencias históricas e ideológicas de la población 
mundial. Es por ello que, en la presentación se introducen teóricos 
críticos de la imposición de criterios unívocos para la gran variabilidad 
cultural en el mundo.
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