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APRESENTAÇÃO

Diante do atual cenário educacional brasileiro, resultado de constantes ataques 
deferidos ao longo da história, faz-se pertinente colocar no centro da discussão as diferentes 
questões educacionais, valorizando formas particulares de fazer ciência e buscando superar 
problemas estruturais, como a desigualdade social por exemplo. Direcionar e ampliar o 
olhar em busca de soluções para os inúmeros problemas postos pela contemporaneidade 
é um desafio, aceito por muitos professores/as pesquisadores/as. 

A área de Humanas e, sobretudo, a Educação, vem sofrendo destrato constante 
nos últimos anos, principalmente no que tange ao valorizar a sua produção científica. 
O cenário político de descuido e destrato com as questões educacionais, vivenciado 
recentemente e agravado com a pandemia, nos alerta para a necessidade de criação de 
espaços de resistência. Este livro, intitulado “A Educação enquanto fenômeno social: 
Aspectos pedagógicos e socioculturais”, da forma como se organiza, é um desses 
lugares: permite-se ouvir, de diferentes formas, os diferentes sujeitos que fazem parte dos 
movimentos educacionais.

É importante que as inúmeras problemáticas que circunscrevem a Educação, 
historicamente, sejam postas e discutidas. Precisamos nos permitir ser ouvidos e a criação 
de canais de comunicação, como este livro, aproxima a comunidade das diversas ações que 
são vivenciadas no interior da escola e da universidade. Portanto, os inúmeros capítulos 
que compõem este livro tornam-se um espaço oportuno de discussão e (re)pensar do 
campo educacional, considerando os diversos elementos e fatores que o intercruza.

Neste livro, portanto, reúnem-se trabalhos de pesquisa e experiências em diversos 
espaços, com o intuito de promover um amplo debate acerca das diversas problemáticas 
que permeiam o contexto educacional, tendo a Educação enquanto fenômeno social 
importante para o fortalecimento da democracia e superação das desigualdades sociais.

Os/As autores/as que constroem essa obra são estudantes, professores/as 
pesquisadores/as, especialistas, mestres/as ou doutores/as e que, muitos/as, partindo 
de sua práxis, buscam novos olhares a problemáticas cotidianas que os mobilizam. Esse 
movimento de socializar uma pesquisa ou experiência cria um movimento pendular que, 
pela mobilização dos/as autores/as e discussões por eles/as empreendidas, mobilizam-se 
também os/as leitores/as e os/as incentivam a reinventarem os seus fazeres pedagógicos 
e, consequentemente, a educação brasileira. Nessa direção, portanto, desejamos a todos 
e a todas uma provocativa leitura! 

Américo Junior Nunes da Silva
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LA INTENCIÓN EMPRENDEDORA Y LA FELICIDAD 

COMO FACTORES DETONANTES DE ÉXITO: CASO 
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RESUMEN: El presente documento expone los 
principales aspectos que esbozan el contexto 
sociocultural en que las niñas de primaria desde 
el enfoque de género pueden ser impulsadas 
en la creación de emprendimientos al cuidar 
indicadores de bienestar específicamente el 
concepto de felicidad. El propósito, primeramente, 
fue diagnosticar el nivel de felicidad (Alarcón. 
2008) en cuatro de sus dimensiones en que se 
encuentran las niñas de primaria y su relación 
con la variable intención emprendedora, todo lo 
anterior en un estudio de caso de niñas entre 
los 7 y 12 años de tres escuelas privadas de 
educación básica que entre sus principales 
objetivos se encuentra el que los niños sean 
felices. Se utilizó una modelo de investigación 
transversal, descriptiva al mismo tiempo que se 
diseñó un instrumento de diagnóstico basada 
en las variables antes mencionadas medido por 
una escala Likert. El instrumento se aplicó a una 
muestra de 229 niñas de nivel primaria de tres 
escuelas particulares y los resultados revelaron 

que las niñas cuentan con una conciencia 
suficiente del significado de la felicidad. Se 
expone a continuación, un constructo teórico 
sustentado en los modelos de influencia social de 
Bandura y en emprendimientos femeninos.
PALABRAS CLAVE: Habilidades sociales, saber 
emprender ético, emprendimientos femeninos, 
aprendizaje social, felicidad emprendedora.

ABSTRACT: This document exposes the 
main aspects that outline the sociocultural 
context in which primary school girls from a 
gender perspective can be promoted in the 
creation of enterprises by taking care of well-
being indicators, specifically the concept of 
happiness. The purpose, first, was to diagnose 
the level of happiness (Alarcón. 2008) in four of 
its dimensions in which primary school girls are 
found and its relationship with the entrepreneurial 
intention variable, all the above in a case study 
of girls between the 7 and 12 years old from 
three private basic education schools whose 
main objectives include making children happy. A 
cross-sectional, descriptive research model was 
used while a diagnostic instrument was designed 
based on the variables measured by a Likert 
scale. The instrument was applied to a sample 
of 229 elementary school girls from three private 
schools and the results revealed that the girls are 
sufficiently aware of the meaning of happiness. A 
theoretical construct based on Bandura’s models 
of social influence and female entrepreneurship is 
presented below.
KEYWORDS: Social skills, knowing how to 
undertake ethically, female entrepreneurship, 
social learning, entrepreneurial happiness.
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RESUMO: Este documento expõe os principais aspectos que delineiam o contexto 
sociocultural em que as meninas do ensino fundamental numa perspectiva de gênero podem 
ser promovidas na criação de empreendimentos cuidando de indicadores de bem-estar, 
especificamente o conceito de felicidade. O objetivo, em primeiro lugar, foi diagnosticar o 
nível de felicidade (Alarcón. 2008) em quatro de suas dimensões em que se encontram 
meninas do ensino fundamental e sua relação com a variável intenção empreendedora, 
todas as anteriores em um estudo de caso de meninas entre os 7 e 12 anos de três escolas 
particulares de educação básica que têm como principais objetivos fazer as crianças felizes. 
Foi utilizado um modelo de pesquisa transversal, descritivo, ao mesmo tempo em que foi 
elaborado um instrumento diagnóstico com base nas variáveis   supracitadas medidas por 
uma escala Likert. O instrumento foi aplicado a uma amostra de 229 meninas do ensino 
fundamental de três escolas particulares e os resultados revelaram que as meninas possuem 
suficiente consciência do significado da felicidade. Uma construção teórica baseada nos 
modelos de influência social e empreendedorismo feminino de Bandura é apresentada a 
seguir.
PALAVRAS-CHAVE: Habilidades sociais, saber empreender eticamente, empreendedorismo 
feminino, aprendizagem social, felicidade empreendedora.

INTRODUCCIÓN
En la actualidad, a pesar de los avances en muchas materias las temáticas sobre 

género son muchas veces revisadas, pero no analizadas a profundidad, es sabido que 
las mujeres a pesar de los logros que alcanzan dentro de la sociedad no encuentran las 
mismas oportunidades que los hombres. Es sabido al mismo tiempo, que las condiciones 
de igualdad y equidad en diferentes contextos sociales en las mujeres todavía no han 
alcanzado su equilibrio respecto al hombre en materia de género (Zamudio, Ayala y Arana, 
2014).

Diferentes estudios ratifican que para solucionar muchos de los desequilibrios 
sociales en materia de género, es gestionándolos desde edades tempranas, donde se 
gestan los valores, las conductas y se forma la autoestima en las futuras generaciones 
(Inciarte, Marcano y Reyes, 2006). De aquí, que es de suma importancia desarrollar 
también habilidades sociales niños y niñas, las cuales son “un conjunto de hábitos o estilos 
(que incluyen comportamientos, pensamientos y emociones), que nos permiten mejorar 
nuestras relaciones interpersonales, sentirnos bien, obtener lo que queremos y conseguir 
que los demás no nos impidan lograr nuestros objetivos” (Coronil, 2008: 4).

 La noción de habilidades sociales contiene temas semejantes como la asertividad, 
el autoconocimiento, la autoestima, la inteligencia emocional, en donde se destaca la 
relevancia de los factores cognitivos (creencias, valores, formas de percibir y evaluar la 
realidad) y su importante influencia en la comunicación, las relaciones interpersonales y el 
bienestar. Como parte del bienestar muchas veces entendida como felicidad en los niños 
y las niñas es importante tomar en cuenta el tema de industriosidad frente a inferioridad, 
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este desarrollo también corresponde a edades tempranas de la formación dentro del 
periodo escolar. Parte de la adaptación a las exigencias de los mayores, que se acompaña 
de los correspondientes éxitos o fracasos (Pérez, 2008: 261). En la infancia también se 
comienzan a desarrollar una emoción de orgullo en los logros, al mismo tiempo de que se 
inician proyectos, se siguen hasta terminarlos, y se sienten bien por lo que han alcanzado, 
durante esta etapa, los profesores y el ambiente desempeñan un papel determinante en el 
desarrollo del niño (Pérez, 2008).

Es por lo anterior, que después de una investigación documental para encontrar 
los factores que detonen en las niñas una vocación temprana para la creación de 
emprendimientos se propone la siguiente pregunta: ¿Qué dimensiones de la felicidad 
inciden en la vocación de una niña emprendedora en un contexto no equitativo de las 
sociedades latinoamericanas, en el caso Puebla?, planteando el siguiente postulado 
“Existe una relación positiva entre el nivel de felicidad y el nivel de intención emprendedora 
en niñas de la ciudad de Puebla. 

A partir de la interrogante y postulado anteriores el objetivo fue identificar el nivel de 
felicidad que tienen las niñas con intención emprendedora en la ciudad de Puebla, para el 
diseño de un esquema que explique el fenómeno de emprendimiento femenino a temprana 
edad. A continuación, se expone como parte del marco teórico, el esbozo del contexto de 
las niñas en México, así como su rol de género en el análisis de la teoría de la felicidad y 
su impacto en emprendimientos femeninos. 

EL ROL DE GÉNERO Y EL APRENDIZAJE EN NIÑOS Y NIÑAS
Uno de los temas en que la sociedad y la academia del siglo XXI siguen preocupados 

es el tema de género, esté termino entendido como “las diferencias y relaciones sociales, 
aprendidas entre niñas y niños, a partir del cual los niños aprenden a comportarse, al 
mismo tiempo que configura los diferentes roles y responsabilidades que se asigna a niños 
y niñas con base a su sexo”. (Haspels y Suriyasarn 2003). 

El problema de género en las niñas generalmente se presenta de dos formas, 
primera cuando los niños modelan su comportamiento a imitación de sus padres, familiares 
o maestros (SCREAM, 2005) reproduciendo las diferencias entre hombres y mujeres ya 
existentes en su contexto cultural. Por otro lado, el segundo problema son las limitaciones 
impuestas por el grupo social donde se desarrollan como puede ser la edad, clase o casta, 
raza, ubicación rural o urbana, religión, educación entre otros que pueden diferir de un lugar 
geográfico a otro. ( www.ilo.org)

El resultado de estas diferencias es “el carácter secundario de las mujeres, producto 
del dictamen que el género simbólico enuncia, se traduce en prácticas concretas de 
segregación, exclusión, “otredad” o invisibilidad en espacios micro sociales y también en 
ámbitos macro como la ciencia, las humanidades y los procesos de desarrollo humano” 

http://www.ilo.org
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(Reyes, Cabral, y Pizarro, 2014: 27)
Otro enfoque de estudio importante en este campo es el enfoque de los derechos 

humanos donde la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) y otras 
organizaciones buscan que las niñas sean un tema de prioridad en la agenda nacional 
con la iniciativa de una campaña desde 2009 la Campaña “Las niñas también cuentan” la 
destaca la importancia de los derechos en la infancia de las niñas y promueve la igualdad 
entre hombres y mujeres (Colin, 2013 citado por REDIM, 2009)

BANDURA Y LOS PRIMEROS ESTADIOS DEL NIÑO EN EL APRENDIZAJE 
SOCIAL

Hablando del comportamiento y sus imitaciones en la infancia, el presente estudio 
basa su constructo teórico en la teoría del Aprendizaje Social de Bandura, la cual manifiesta 
que, en los primeros estadios del desarrollo del niño, se puede afirmar que las personas 
dirigen sus acciones basándose en sus nociones previas, y no sólo en los resultados de 
las respuestas manifiestas, pudiendo darse fácilmente un aprendizaje observacional al 
margen del sujeto. Otro de los temas que a debate y reflexión se introducen en este punto 
es el que cuestiona el papel del reforzamiento, esto es, si actúa “hacia atrás” fortaleciendo 
respuestas de imitación que se han producido previamente, o si facilita el aprendizaje de 
una forma anticipatoria. Desde la teoría del aprendizaje social, el refuerzo se considera 
como un factor que facilita el proceso y no como una condición necesaria, ya que hay otros 
muchos factores de influencia para la persona. Es entonces, el aprendizaje no depende en 
suma de métodos basados en la repetición de acciones, sino que se centra en el concepto 
de que somos capaces de transformar nuestras propias experiencias en un contexto 
determinado en conocimientos.  (Bandura, 1982) 

Entre algunos datos duros que justifican porque invertir en el desarrollo de las niñas 
está: las mujeres perciben 16 % menos en su salario. (OCDE, 2013), las mujeres destinan 
más del 70% de sus ganancias a la comunidad y a su familia (Asociación Mexicana de 
Mujeres Empresarias Ame, 2013), sin embargo, las mujeres en México sólo representan el 
16% del sector empresarial de (INEGI, 2012)

Es importante al hablar de formación de nuestros futuros ciudadanos y 
específicamente de las niñas, el cuidado de la sana autoestima de nuestras mujeres 
comenzando desde su la infancia. El objetivo anterior debe promover modelos, en el cual 
las niñas tengan las mismas oportunidades para el desarrollo natural de su creatividad y de 
sus habilidades, logrando que en el futuro estas mujeres puedan tener mayor participación 
en sociedad al desarrollar ideas de valor y sobre todo en desarrollo sustentable emocional 
basado en una autoevaluación, reconocimiento personal y laboral respecto a los hombres 
de su sociedad.
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EDUCACIÓN BÁSICA, FELICIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRENDIMIENTO 
FEMENINO

En el ámbito académico, en México se empiezan a tomar en cuenta las 
recomendaciones de la OCDE para el impulso de la Educación en Emprendimiento (EE) en 
niños de educación básica. Un esfuerzo conjunto de ANUIES, de la Fundación Educación 
Superior-Empresa (FESE) y otro organismo dentro del Programa de Fomento a la Actitud 
Emprendedora construyen un programa llamado “Mi primera empresa: aprender jugando”. 
(http://www.fese.org.mx)

El enfoque social en la educación en emprendimiento va más encaminado por el 
saber emprender es decir una competencia que lleve en sí conocimientos, actitudes y 
valores, que lleve a los niños a una utilidad no solo en la creación de emprendimientos sino 
en su desarrollo personal. Es por lo anterior, que la presente investigación busca definir la 
influencia de la variable felicidad en este desarrollo de potenciales emprendedores. (Simón, 
J. D. 2013)

El ideal es desarrollar en las niñas una competencia de saber emprender ético 
entendida como:

“El ser humano facultado en un espíritu visionario en competencias de 
autoconocimiento, innovación y liderazgo con autoridad moral, que ejercita 
constantemente una evaluación personal y profesional basada en principios 
ético-morales, en busca de la creación de ideas de valor y de su materialización 
en empresas u organizaciones, comprometido con el desarrollo económico y la 
responsabilidad social de su entorno”. (Torres Hidalgo, M. 2016)

La evaluación de la innovación y la creación de ideas de valor en las niñas se puede 
ver reflejada en el juego, la niña que emprende tiene una habilidad para jugar y definir esas 
reglas del luego aportando su propio estilo de forma creativa son innovadoras al incorporar 
parte atención en los detalles y cuidado de sus equipos.

La mujer ha sido valorada a través del tiempo por la paciencia, comprensión, 
delicadeza y sobre todo por ser portadoras de vida, los emprendimientos femeninos a 
nivel económico que realizan las mujeres impactan favorablemente a un mayor número de 
personas dentro de los contextos familiares por la característica de cuidado y atención, a 
la vez que muchas mujeres por tener habilidades en la comunicación buscan invitar a otras 
de sus comunidades a integrarse sus propios emprendimientos. Son a la vez multirroles 
educadora y administradora del hogar, son capaces de atender a sus emprendimientos si 
desatender sus hogares (González, Santos, Silva yTomalá2017).

FELICIDAD EMPRENDEDORA EN NIÑOS Y NIÑAS
El desarrollo humano propone nuevos retos, en donde, tanto la academia como 

organizaciones se replantean los valores que han de regir las nuevas sociedades del 
conocimiento. La OCDE, la ONU, UNICEF entre otras organizaciones están de acuerdo en 
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apoyar los indicadores de bienestar siendo uno de los más importantes la felicidad.
La felicidad se ha estudiado desde los enfoques artísticos y filosóficos hasta 

los científicos por medio de diferentes escalas, por ejemplo: La felicidad global ha sido 
examinada en la Encuesta Mundial de Valores (WVS), la encuesta CEP, la pregunta por 
la satisfacción con la vida utilizada en encuestas como WVS, Latinobarómetro, British 
Houesehold Panel Survey (BHPS), German Socio-Economic Panel (GSOEP), CASEN 2011 
y Encuesta Nacional UDP. Para la presente investigación se medirá en nivel de felicidad 
en niñas de primaria en cuatro dimensiones: sentido positivo de la vida, satisfacción con la 
vida, realización personal y alegría de vivir.  (P. Beytía; E. Calvo. 2011).

METODOLOGÍA

Muestra
Como parte de la justificación de la muestra para el presente estudio, tenemos 

que el sujeto de estudio es la niña de educación básica que según datos estadísticos de 
INEGI (2012), a mayor grado de preparación mayor felicidad en mujeres y hombres, y 
otro argumento como afirma Seligman (2011) es la búsqueda del bienestar, en el que las 
mujeres son más propensas desarrollar mayores niveles de felicidad.

Es por lo anterior que la investigación trata de describir la naturaleza de la niña con 
intención emprendedora en términos del nivel de felicidad y su correlación con la intención 
emprendedora.

La población de la presente investigación estuvo conformada por 229 niñas de 
nivel primaria de 3 escuelas privadas (que promueven en su filosofía el desarrollo de la 
autoestima y la felicidad en sus alumnos), las cuales se encontraban cursando entre el 
primero y sexto de primaria o educación básica durante otoño 2020 en la ciudad de Puebla, 
México. 

Tipo de estudio e instrumento
En el caso del diseño de la investigación, el estudio fue descriptivo porque indagó 

sobre variables, fue de corte no experimental, ya que no se intervino en el proceso para 
provocar cambios; según su ubicación temporal fue transversal, debido a que los datos se 
recolectaron en un tiempo único periodo de ciclo otoño 2021, y su propósito fue describir 
las variables y estudiar su repetición e interrelación.

Para su medición se utilizó un enfoque cuantitativo, así mismo dicho modelo se basó 
en la medición numérica, el conteo y en la estadística para establecer con exactitud los 
patrones de comportamiento en la población. 

El diseño del instrumento integró 2 variables: la variable felicidad y la variable 
intención emprendedora, esta variable solo tiene una dimensión llamada de igual forma 
intención emprendedora (Krueger et al. 2000 citado por Sánchez, 2009), donde el objetivo 
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fue medir el grado de sensibilidad por la creación de una empresa a corto plazo por parte 
de las estudiantes universitarias. Al tener solo una dimensión también se evalúa a partir de 
un solo ítem: “¿Tengo la intención de comenzar algún negocio en el futuro?”. 

Para la variable felicidad se aplicó la escala de EFL adaptada a estudiantes 
mexicanos por Toribio, L., González, A., López, N., Valdez, J., González, S., Van Barneveld, 
H (2012). Esta escala mide 4 factores los cuales se describen a continuación:

Sentido positivo de la vida o ausencia de sufrimiento: Los ítems de esta dimensión 
indican una condición del sujeto de estudio, de estar libre de estados depresivos y contar 
con sentimientos positivos. Esta subescala la hemos denominado Sentido Positivo de la 
Vida.

Satisfacción con la Vida: Este factor expresan satisfacción por lo que se ha alcanzado 
y la persona cree que está donde tiene que estar, o porque se encuentra muy cerca de 
alcanzar el ideal de su vida. Expresiones como las condiciones de mi vida son excelentes, 
me siento satisfecho con lo que soy, o la vida ha sido buena conmigo, trasuntan estados 
subjetivos positivos de satisfacción de los individuos que son generados por la posesión 
de un bien deseado. 

Realización Personal: Estos ítems señalan autosuficiencia, autarquía, tranquilidad 
emocional, placidez, todas son condiciones para conseguir el estado de felicidad completa. 
El concepto de “realización personal” guarda correspondencia con la definición de felicidad 
que supone la orientación del individuo hacia metas que considera valiosas para su vida. 

Alegría de vivir: refieren experiencias positivas de la vida y sentirse generalmente 
bien. 

Medición
El instrumento se integró por la variable felicidad (EFL) que consta de 27 ítems y la 

variable intención emprendedora (IE) con 1 sólo ítem. 
Las variables se midieron con una escala tipo Likert, en donde la escala Likert a 

diferencia de escalas con respuesta sí/no, nos permite medir actitudes y conocer el grado 
de conformidad del encuestado con cualquier afirmación que se proponga (1 = totalmente 
en desacuerdo, 5 = totalmente de acuerdo) con alta consistencia interna.

El formato de respuesta a las preguntas indirectas responde a una escala de medición 
Likert de 1 a 5 puntos, en donde 1 significa totalmente en desacuerdo, 2 desacuerdo, 3 ni de 
acuerdo ni en desacuerdo, 4 de acuerdo y 5 totalmente de acuerdo, su valoración definida 
en la tabla 2. Una puntuación alta significa, por tanto, altos niveles de la característica 
analizada. De esta manera, la prueba relacionó 1 ausencia de acuerdo con la actitud “no se 
parece a mí” y 5 a total acuerdo con la afirmación “exactamente como yo”.
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PUNTAJES CATEGORÍAS INTERPRETACIÓN

1-2.99 Baja perfil Ausencia de acuerdo o no se 
parece a mí

2.99-3.99 Medio perfil neutro Se requiere en grado promedio 
para desempeño mediano

3.99-5 Alta perfil
Se requiere en grado elevado 
para un desempeño óptimo o 

evaluado como se parece a mí

Tabla 2 - Medición. Valoración de respuestas basadas en una escala Likert. 

Fuente: Elaboración propia

A fin de verificar la confiabilidad del instrumento aplicado en el trabajo de campo 
diagnóstico en esta investigación, se aplicó la ecuación Alfa de Cronbach con los siguientes 
resultados: Texto 1, 0.8 y Texto 2, 0.86. Si su valor es cercano a la unidad de un instrumento 
fiable, que hace mediaciones estables y consistentes. 

RESULTADOS
Como primer hallazgo del total de la muestra (229) sólo el 30 %, es decir mostró 

contar con una intención emprendedora a comparación de un 70 % que no mostró el 
interés. En la comparación de medias en las dimensiones de la investigación, se puede 
observar que hay una clara diferencia entre las niñas que en la dimensión de intención 
emprendedora reportaron tener esa disposición a las creaciones de emprendimientos y las 
que no cuentan con tal disposición. 

Las niñas que en primer nivel cuentan con un índice mayor de alegría de vivir, es 
decir una media de 4.9 puntos, así como con la satisfacción con la vida con una media de 
5 puntos son más propensas a tener una intención emprendedora, que las niñas que no 
cuentan con una intención emprendedora en las que la alegría de vivir se encuentra 12 
décimas por debajo de las que desarrollan emprendimientos. (Cuadro No. 1)

La dimensión de la realización personal en los dos grupos (niñas con intención 
emprendedora y niña sin intención emprendedora), en el indicador con menor puntaje, 
esto se debe a que por ser una dimensión que representa también logros y experiencia en 
la vida, en una temprana edad no puede reportar grandes avances debido a que falta la 
experiencia que da el recurrido por la vida.
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Cuadro No. 1. Comparación de medias entre las niñas con intención emprendedora y las niñas sin 
intención emprendedora.

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados.

En resumen, se podría deducir a partir de los resultados anteriores, que las niñas 
que no cuentan con una intención emprendedora son más propensas a la tristeza y a la 
insatisfacción por la vida. Este análisis nos lleva a motivar a las instituciones educativas 
para que desarrollen programas que incluyan la dimensión de bienestar como la felicidad 
en el diseño curricular y que este indicador sea fermento de la innovación en proyectos de 
emprendimiento en la educación básica.

CONCLUSIONES
La investigación reportó que las niñas cuentan con suficiente conciencia del 

significado de la felicidad misma que las empodera para la creación y puesta en marcha de 
ideas en emprendimientos. Aplican un valor ambiental al contar con los referentes que la 
información previa les aporta, mostrando valores ambientales como son responsabilidad, 
respeto, cooperación y admiración hacia el medio ambiente.

Los resultados revelaron que las niñas cuentan con una conciencia suficiente del 
significado de la felicidad misma que las empodera para la creación y puesta en marcha 
de ideas en emprendimientos, así mismo aplican un valor ambiental al contar con los 
referentes que la información previa les aporta, mostrando valores ambientales como 
son responsabilidad, respeto, cooperación y admiración hacia el medio ambiente. La 
recomendación para las instituciones educativas es gestionar la promoción de la felicidad 
para detonar la competencia de saber emprender en un ambiente de sentido, satisfacción, 
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realización y alegría en las nuevas organizaciones y la construcción de una sociedad con 
emprendimientos sustentados en la felicidad de sus miembros, empezando por grupos 
menos favorecidos como son las mujeres en países en desarrollo.

Como recomendaciones a las instituciones de educación básica es una mayor 
atención y más focalizada especializada para poder desarrollar y detectar en los 
alumnos capacidades para la creatividad e innovación de ideas o emprendimientos con 
valor. Otro punto es la actualización al docente de escuela regular, en un área del saber 
emprender con una mayor vinculación entre el personal regular y los servicios de fomento 
a emprendimientos, atendiendo de esta forma las necesidades educativas especiales a 
niños sobresalientes y específicamente en las niñas que muchas veces como se expresó 
a lo largo del documento son desvaloradas muchas veces por sus mismos educadores.

Finalmente, no se trata en absoluto de rivalizar sobre hombres contra mujeres, sino, 
más bien, de considerar a los dos modelos de emprendimientos, el masculino y el femenino, 
como dos alternativas, cuya integración y complementariedad signifique posiblemente el 
futuro del desarrollo profesional y personal de los niños de hoy.
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