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Resumen  Abstract 
 Tabla de 

Contenido 
La importancia de la motivación en el ámbito 
educativo reside en su influencia dentro del proceso 
enseñanza-aprendizaje. Dada esta influencia, se ha 
revalidado la versión en español de la Escala de 
Motivación Educativa en 869 estudiantes 
universitarios de la República del Ecuador, con 
edades comprendidas entre los 18 y 64 años. El 
análisis de componentes principales exploratorio 
desvela una solución adecuada de tres sub-
dimensiones (en lugar de las siete teóricas) de 
Motivación intrínseca, Motivación extrínseca y 
Desmotivación. Todas ellas con consistencia interna 
adecuada (con alfas oscilando entre .86 y .91). Esta 
herramienta será de gran utilidad en el Ecuador para 
el diagnóstico psicoeducativo ya que no se disponía 
de un instrumento de este tipo en el país con estas 
dimensiones en concreto, utilizando todos los índices 
de la escala y con los altos índices de fiabilidad que 
esta versión muestra. 
 

 Revalidation of the Academic Motivation Scale 
(AMS) for university students in Ecuadorian 
population. Motivation is relevant and influencer in the 
educational area. The importance of motivation lies in 
its determination of the teaching-learning process. 
Given that the motivation is that relevant in educational 
contexts, the Spanish version of the Scale of Motivation 
in Education has been revalidated by using 869 
university students of the Republic of Ecuador, with 
ages between 18 and 64 years old. The confirmatory 
factor analysis reveals a three subdimensions solution 
that better fits into the data. The three sub-dimensions 
are: intrinsic motivation, extrinsic motivation and 
demotivation. All these sub-dimensions showed a 
proper internal consistency. This tool will be very useful 
in Ecuador for the diagnosis in educational contexts, 
since there was no such instrument in the country with 
these sub-dimensions, using the whole pool of items 
and with the adequate statistical indexes that this 
version shows. 
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La motivación tiene un peso decisivo en el 
ámbito educativo, dada su influencia sobre el 
aprendizaje. Existen estudios que se centran en 
determinar el nivel de motivación en diversas 
áreas académicas (Sandoval-Muñoz et al., 2018; 
Rodríguez et al., 2015; Steinmann et al., 2013; 
Flores & Bastidas, 2010). Para llevar a cabo este 
tipo de investigaciones, se han desarrollado 
diversas escalas orientadas a evaluar la 
motivación: (a) la Escala de Locus Percibido de 
Causalidad en educación física (ELPC) de Moreno 
Murcia et al. (2009); (b) la Escala de Orientación 

Intrínseca versus Extrínseca en el Aula de Harter 
(1981); (c) la Escala de Motivación Adolescente 
de Álvarez Ramírez (2012); (d) el Instrumento 
para medir la Motivación de Herrera Simón et al. 
(2008); y (e) la Escala para medir las Motivaciones 
para estudiar Medicina de Mayta-Tristán et al. 
(2015).  

Entre los tipos de motivación más estudiados, 
están la motivación extrínseca e intrínseca 
(Heider, 2015). Estas dimensiones motivacionales 
están consideradas como factores divisibles 
dentro de la teoría de la autodeterminación 
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(Álvarez Ramírez, 2012; Méndez-Giménez et al., 
2017; Navarro Patón et al., 2016; Pestillo de 
Oliveira et al., 2016; Supervía et al., 2016). Esta 
teoría, entiende a la motivación extrínseca como 
sujeta a factores externos de regulación, 
introyección e identificación. Por otro lado, la 
motivación intrínseca se basa en componentes 
internos como curiosidad, desafío, esfuerzo, 
autodeterminación hacia el conocimiento, hacia el 
logro y hacia las experiencias estimulantes que 
originan una conducta sin la necesidad de 
recompensas extrínsecas (Alonso & Pino-Juste, 
2014; Vallerand et al., 1992). 

Para evaluar los componentes internos de la 
motivación extrínseca (regulación externa, 
introyección e identificación) e intrínseca 
(autodeterminación hacia el conocimiento, hacia el 
logro y hacia las experiencias estimulantes), junto 
con la desmotivación, Vallerand et al. (1989) 
crearon y validaron en francés la escala de 
Échelle de Motivation en Éducation (Escala de 
Motivación en Educación; EME). La escala 
contiene 28 ítems distribuidos en siete 
subescalas; (a) Desmotivación; (b) Regulación 
externa; (c) Regulación interna (introyección); (d) 
Regulación identificada; (e) Motivación intrínseca 
al conocimiento; (f) Motivación intrínseca al logro; 
y (g) Motivación intrínseca a la estimulación, con 
cuatro ítems cada una. En los estudios de 
validación (Vallerand et al., 1989), la EME obtuvo 
una consistencia interna satisfactoria (con un alfa 
de Cronbach de .80) y una correlación de .75 en el 
test-retest (después de un mes). Se probó la 
validez del constructo a través de las 
correlaciones significativas entre las siete sub-
dimensiones del instrumento. Por otro lado, 
Vallerand y Blssonnette (1992) estudiaron la 
motivación intrínseca y extrínseca de la EME 
como predictora del comportamiento, entre ellas, 
el abandono educativo. 

La escala EME fue traducida al inglés por 
Vallerand et al. (1992) denominándose Academic 
Motivation Scale (AMS; [Escala de Motivacion 
Academica]; EMA). Los autores aplicaron la 
escala a una muestra de 754 estudiantes 
universitarios canadienses. La consistencia 
interna de las subescalas se situó entre .83 a .86, 
a excepción de la subescala de Regulación 
identificada, con un alfa de Cronbach de .62. La 
correlación test-retest estuvo entre .71, en 
Regulación identificada, y .83, para las subescalas 
de Desmotivación, Regulación externa y 

Motivación intrínseca al logro. En cuanto a la 
validez del constructo, el análisis factorial 
confirmatorio corroboró la estructura de siete 
factores. En una muestra de 217 estudiantes se 
determinó la validez de constructo de la escala 
AMS través de la correlación de las siete 
subescalas (Vallerand et al. 1993). 

La traducción de la EME se denomina Escala 
de Motivación Educativa en Español (EME-E; 
Núñez et al., 2005). Los resultados confirmaron la 
estructura de siete factores propuesto por 
Vallerand et al. (1992). La consistencia interna de 
los alfa de Cronbach osciló entre .67 de la 
subdimensión Desmotivación y .84 de la 
subdimensión Regulación interna (introyección). 
En cuanto a la estabilidad temporal mostró 
correlaciones test-retest con valores situados 
entre .69 para la Motivación intrínseca a la 
estimulación y de .87 para la Regulación interna 
(introyección).  

En Paraguay, Núñez et al. (2006) validaron la 
EME-E empleando una muestra de 411 
estudiantes universitarios. Las correlaciones entre 
las subescalas de la EME-E y el cuestionario de 
Autoconcepto Forma 5 (AF5) de García y Musitu 
(2001; validado por Tomás & Oliver, 2004) 
mostraron una correlación que se situaba entre 
.72, para la Desmotivación, y .79, para la 
Regulación interna (introyección). La consistencia 
interna mostrada por los alfa de Cronbach osciló 
entre .68 en Regulación identificada y .79 en 
Regulación interna (introyección). Finalmente, los 
resultados del análisis factorial confirmatorio 
corroboraron la estructura de siete factores de la 
EME-E, propuesto por Vallerand et al. (1992). 

Dado que la validación original de la EME ha 
sido inicialmente realizada en francés y 
posteriormente se realizaron revalidaciones en 
inglés y español, el objetivo de esta investigación 
es validar en población ecuatoriana la versión en 
español de la escala EME-E (Núñez et al. 2005); 
tomando como partida las dimensiones de 
motivación intrínseca y extrínseca de Harter 
(1981) y la dimensión de Desmotivación 
inicialmente planteada por Vallerand et al. (1989). 

Método 

Participantes   
Se empleó una técnica probabilística 

aleatoria (Cohen & Manion, 1990) para el 
muestreo de la población objeto de estudio en 
toda una Universidad del Ecuador. De acuerdo 
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con el Censo de Población y Vivienda del 2010 de 
la República del Ecuador (Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censos, 2010), existe un universo 
de 9197063 ciudadanos con edades 
comprendidas entre los 15 y los 69 años. De este 
universo, al ser un proceso psicológico básico, se 
extrajo una muestra aleatoria cualquiera de 869 
estudiantes universitarios (n = 293 hombres, n = 
576 mujeres) con un mínimo de edad de 18 años 
y un máximo de 64 años (EdadM = 23.03 años, 

EdadDE = 5.53 años). Con una fiabilidad del 95%, la 
muestra seleccionada asume un margen de error 
del 3.3% en su representatividad del universo total 
(Buendía Eisman, 2001). La población 
seleccionada de la República del Ecuador 
procedía aleatoriamente de entre los estudiantes 
matriculados en la Universidad a distancia de las 
provincias de: Azuay, Bolívar, Cañar, Carchi, 
Chimborazo, Cotopaxi, El Oro, Esmeraldas, 
Galápagos, Guayas, Imbabura, Loja, Los Ríos, 
Manabí, Morona Santiago, Napo, Orellana, 
Pastaza, Pichincha, Santa Elena, Santo Domingo 
de los Tsáchilas, Sucumbíos, Tungurahua y 
Zamora Chinchipe.  

Materiales  
El instrumento validado fue la EME (Núñez et 

al., 2005). El instrumento original consta de 28 
reactivos (Vallerand et al. 1989), con escala de 
respuesta de tipo Likert, cuyos valores se 
comprenden entre 1 (No se corresponde en 
absoluto) hasta 7 (Se corresponde totalmente), 
con una puntuación intermedia de 4 (Se 
corresponde medianamente). La traducción al 
español del cuestionario (Núñez et al., 2005) tiene 
siete sub-dimensiones, cuyos alfas de Cronbach 
se sitúan entre .67 y .84. Dados los postulados 
teóricos de partida (Harter, 1981; Vallerand et al., 
1989), estas siete sub-dimensiones, en esta 
versión, fueron fusionadas en las sub-dimensiones 
de Motivación intrínseca y Motivación extrínseca, 
siguiendo los criterios de Harter (1981) de fusión 
de dimensiones y las propuestas teóricas iniciales 
(en donde ya estaban fusionadas) de Vallerand et 
al. (1989), añadiendo la dimensión de 
Desmotivación. Los ítems fueron revisados por un 
grupo de estudiantes para certificar su 
comprensión. Datos sociodemográficos fueron 
preguntados en el mismo formulario. 

Procedimiento  

A los participantes se les repartió el 

cuestionario durante horas lectivas dentro de su 
jornada académica en sus respectivas carreras, al 
ser todos ellos estudiantes universitarios. El 
estudio fue llevado a cabo a finales del año 2019 
en modalidades de carreras a distancia, desde 
donde se localizaron a los participantes y se pasó 
el cuestionario, dentro de la República del 
Ecuador, a través de una encuesta online 
confeccionada en Google forms. Se cumplió todas 
las recomendaciones mencionadas en la 
Declaración de Helsinki y por la Asociación 
Médica Mundial (AMM) del 2013. Los sujetos no 
recibieron ningún incentivo por su participación en 
el estudio. Todos los participantes estuvieron de 
acuerdo con un consentimiento informado 
aceptado de forma virtual  

Análisis de datos  
Los datos, se analizaron estadísticamente con 

el software SPSS (IBM) versión 23. El ajuste de la 
solución fue evaluado por medio del índice de 
adecuación muestral de Kaiser, Meyer y Olkin 
(KMO) y la prueba de esfericidad de Bartlett. Se 
realizó un análisis de ítems por medio del método 
de extracción de componentes principales, 
forzados a 3 factores, con rotación varimax. El 
filtrado de ítems se realizó tomando como criterio 
de exclusión un peso mínimo factorial en 
cualquiera de las posibles dimensiones del 
cuestionario de, al menos, .30 (ningún ítem fue 
eliminado; cf. Ferrando & Anguiano-Carrasco, 
2010). Posteriormente se realizó un alfa de 
Cronbach para determinar la fiabilidad del 
instrumento global y para cada una de las sub-
dimensiones que arrojó el análisis de 
componentes principales. 

 Tanto para la puntuación total del 
cuestionario como para sus sub-dimensiones, se 
comprobó la normalidad de la distribución de las 
poblaciones de datos por medio del estadístico 
Kolmorogov-Smirnov. El fin de la comprobación de 
estos supuestos estadísticos fue realizar 
comparaciones entre las distintas sub-
dimensiones por cada uno de los sujetos en 
cuanto al grado de la motivación general, 
extrínseca, intrínseca y una nueva dimensión que 
mejoraba los índices de la solución inicial, 
denominada Desmotivación. De igual forma, se 
analizaron las correlaciones entre las sub-
dimensiones del cuestionario entre sí. No 
habiéndose cumplido el criterio de normalidad, se 
tuvo que aplicar estadísticos no-paramétricos, una 
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Wilcoxon de muestras relacionadas para las 
comparaciones de muestras relacionadas (entre 
Motivación intrínseca-Motivación extrínseca, 
Motivación intrínseca-Desmotivación y Motivación 
extrínseca-Desmotivación) y una Τb de Kendall 
para la correlación de las cuatro variables (la 
puntuación total y las tres sub-dimensiones).  

        Resultados 

Análisis de componentes principales  
 El índice de adecuación muestral, KMO = 

.936 y el de esfericidad de Bartlett, c2(66) = 
13958, p < .001, se encontraron entre los 
parámetros aceptables para habilitar un análisis 
de componentes principales (Ferrando & 
Anguiano-Carrasco, 2010). En este sentido, el 
análisis confirmatorio de extracción de 
componentes principales con rotación varimax 
(dado que maximiza la varianza de cada una de 
las dimensiones) se forzó a las tres sub-
dimensiones en el que existía una mejor solución 
para los datos (dado que análisis iniciales 
funciona peor); en este sentido, a partir de la 
cuarta dimensión (en esta solución de siete 
dimensiones; Vallerand et al., 1989), los 
autovalores son menores a 1 y las dimensiones 6 
y 7 sólo tienen 2 y 1 ítems respectivamente. La 
primera dimensión (Motivación extrínseca) explica 
el 21.49% de la varianza, mientras que la segunda 
dimensión (Motivación intrínseca) y tercera 
dimensión (Desmotivación) explican un 21.13% y 
un 13.89% de la varianza, respectivamente. El 
total de varianza explicada por las tres 
dimensiones se sitúa en el 56.44% (lo cual es 
mayor al 40% aceptable; Carmines & Zeller, 
1979). Los ítems que corresponden a la dimensión 
Motivación intrínseca son: ítem 1, 6, 7, 8, 14, 15, 
21, 22, 27 y 28 (ver tabla 1). Por el contrario, los 
ítems pertenecientes a la dimensión Motivación 
extrínseca son: ítem 2, 3, 4, 9, 19, 11, 13, 16, 17, 
18, 20, 23 y 25. Por último, los ítems 
pertenecientes a la dimensión de Desmotivación 
son: ítem 5, 12, 19 y 26. No se han eliminado los 
ítems que pesan en dimensiones distintas puesto 
que dichos ítems reflejan igualmente aspectos que 
reflejan dichas dimensiones y tendrán que ser 
tenidos en cuenta en dichos cómputos (como se 
hace en cierta literatura; e.g., García-Ros et al., 
2012; Guerra Stacciarini & Pace, 2017). 

Fiabilidad 
Los alfas de Cronbach, para la población total 

de ítems Motivación y para cada una de las 
poblaciones de sus sub-dimensiones, están dentro 
de los parámetros aceptables (Martín Arribas, 
2004). El alfa total para el cuestionario es alto, α = 
.89 (se puede considerar la unidimensionalidad de 
un instrumento si su primer factor 21.49%] explica, 
al menos, el 20% de la variabilidad; Reckase, 
1979); suponiendo su unidimensionalidad y la tau 
equivalencia de sus ítems, este índice puede 
utilizarse como representativo de la fiabilidad del 
instrumento como herramienta unitaria. Para las 
sub-dimensiones de Motivación intrínseca, α = 
.89, Motivación extrínseca, α = .86, y 
Desmotivación, α = .91, la fiabilidad es igualmente 
alta en todos los casos. 

Tabla 1  
Análisis factorial exploratorio (componentes principales) 
con rotación varimax con Kaiser. 

 

Factores 

Motivación 
intrínseca 

Motivación 
extrínseca 

Desmotivación 

Ítem 7 .759 .135 -.083 

Ítem 8 .745 .191 .099 
Ítem 22 .734 .133 .069 
Ítem 21 .728 .255 .004 
Ítem 6 .72 .121 -.139 
Ítem 15 .717 .163 .11 
Ítem 14 .707 .231 -.024 
Ítem 28 .701 .318 .1 
Ítem 27 .599 .402 .121 
Ítem 24 .458 .429 .333 
Ítem 1 .45 .446 .227 
Ítem 25 .394 -.094 .106 
Ítem 11 .046 .825 .087 
Ítem 18 .03 .809 .053 
Ítem 16 .128 .76 -.049 
Ítem 9 .181 .729 .287 
Ítem 23 .237 .667 .235 
Ítem 20 .224 .645 .395 
Ítem 2 .432 .582 .151 
Ítem 13 .182 .55 .386 
Ítem 4 .374 .528 .359 
Ítem 17 .31 .502 .033 
Ítem 3 .329 .44 .432 
Ítem 10 .411 .421 .355 
Ítem 19 -.036 -.166 -.842 
Ítem 26 -.005 -.144 -.83 
Ítem 5 -.048 -.217 -.81 
Ítem 12 .06 -.061 -.781 

Nota. Valores en negrita significan mayor peso factorial 
en el factor en cuestión. 

Diferencias entre las sub-dimensiones  
Las distribuciones de datos para la puntuación 

total del cuestionario, Z (869) = .07, p < .001, y 
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para las tres sub-dimensiones de Motivación 
extrínseca, Z(869) = .07, p < .001, Motivación 
intrínseca, Z(869) = .08, p < .001, y 
Desmotivación, Z(869) = .19, p < .001, no siguen 
una distribución normal.  

En cuanto a las comparaciones, existen 
diferencias significativas entre la Motivación 
intrínseca-Motivación extrínseca, Z(863) = 24.52, 
p < .001, la Motivación intrínseca-Desmotivación, 
Z(863) = 25.53, p < .001, y Motivación extrínseca-
Desmotivación, Z(863) = 25.53, p < .001.  

Tomando en cuenta la media de las 
puntuaciones de los datos empíricos en esta 
muestra y la puntuación total en cada una de las 
dimensiones, el porcentaje de puntuación en cada 
dimensión es el siguiente: (a) Motivación 
intrínseca, 74.88%; (b) Motivación extrínseca, 
79.65%; (c) Desmotivación, 29.86%. Por tanto, 
puede afirmarse que hay un significativo mayor 
nivel de Motivación extrínseca que Motivación 
intrínseca en esta muestra y, por ende, con cierto 
grado de error (concretamente, el 3.3%), podría 
afirmarse que esto sucede en todo el país. 

Correlación entre las sub-dimensiones del 
cuestionario 

Con respecto a las correlaciones, existe una 
correlación lógica y significativa entre la 
puntuación total del cuestionario y las sub-
dimensiones de Motivación intrínseca, Τb = .74, p 
< .001, y Motivación extrínseca, Τb = .62, p < .001; 
No así con la sub-dimensión de Desmotivación, Τb 
= -.01, p > .250. Igualmente, existe una 
correlación significativa negativa entre la 
Desmotivación y la Motivación intrínseca, Τb = -
.08, p < .001, pero ésta es de menor magnitud que 
la correlación entre la Desmotivación y la 
Motivación extrínseca, Τb = -.24, p < .001, dando 
un índice de que los reforzadores externos de la 
motivación de tipo extrínseco son más eficaces 
para socavar la desmotivación que los elementos 
intrínsecos de la motivación. 

 Discusión 

Se ha validado la EME (Vallerand et al., 1989) 
en su versión en español (EME-E; Núñez et al., 
2005) para estudiantes universitarios en población 
ecuatoriana. Esta escala consta de 28 ítems que 
se distribuyen, como en la teoría, en dos sub-
dimensiones motivacionales (Motivación 
extrínseca y Motivación intrínseca; Harter, 1981) y 
se requiere de otra dimensión; la Desmotivación. 

Esta nueva propuesta teórica es una solución más 
verosímil que propuestas anteriores (e.g., 
Vallerand et al., 1989) dado que, no sólo la 
variabilidad explicada está dentro de los 
parámetros aceptados, sino que, el análisis de 
contenido a una solución más parsimoniosa y 
eficaz (no deja sub-dimensiones con un único 
ítem). Además, esta sub-dimensión recoge todos 
los ítems que van en esta dirección: (a) Ítem 5, 
Sinceramente no lo sé, tengo la sensación de 
perder el tiempo en la universidad; (b) Ítem 12, En 
su momento, tuve buenas razones para ir a la 
universidad pero ahora me pregunto si debería 
continuar en ella; (c) Ítem 19, No sé por qué voy a 
la universidad y, francamente, me trae sin 
cuidado; e Ítem 26, No lo sé, no consigo entender 
qué hago e Se suman n la universidad.  

En este sentido, la escala no sólo funciona 
adecuadamente y es fiable (atendiendo a sus 
alfas de Cronbach) tanto para su índice de 
motivación general como para sus tres sub-
dimensiones, sino que los alfas son mayores que 
en la versión revalidada (Núñez et al., 2005). En 
esta versión, los alfas no superan el .84 y, según 
nuestros datos, no hay un alfa que sea menor de 
.86. Este dato apoya igualmente nuestra 
propuesta estructural teórica, en línea con la inicial 
de fusión de dimensiones de Harter (1981). 

En cuanto al contenido de cada una de las 
sub-dimensiones, es conceptualmente significativo 
que exista una correlación negativa de mayor 
magnitud de la dimensión Motivación extrínseca 
con la dimensión de Desmotivación que con 
respecto a la Motivación intrínseca y la 
Desmotivación. En este sentido, se ha desvelado 
un dato relevante en cuanto al vínculo actual entre 
los motivadores externos y capacidad de 
mantener la motivación (dados los datos de este 
estudio y la posibilidad de extrapolarlos por el 
grado de error en la representatividad de la 
muestra).  

Relacionado con esta disyuntiva entre 
motivación intrínseca y extrínseca, en la sociedad 
actual, se ha propuesto la corriente generacional 
denominada “millennial” (en términos de Strauss & 
Howe, 2000), caracterizada por altos niveles de 
sentimientos de protección y seguridad. No 
obstante, esta confianza ha sido postulada en 
convertirse con alta probabilidad en narcisismo 
(Twenge, 2006). Sorprendentemente, pese a este 
narcisismo, los estudiantes de la generación 
millennial muestran una alta necesidad por la 
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supervisión y la retroalimentación del profesor 
(Myers & Sadaghiani, 2010), impidiendo la 
independencia en su aprendizaje y progreso 
académico (Vilchez, 2020). En este sentido, se 
podría pensar que los altos niveles de motivación 
extrínseca, y su mayor incidencia en los niveles de 
desmotivación o no, evidencian la necesidad de 
una motivación que no depende del sujeto y que 
está íntimamente relacionada con seguir cursando 
una carrera académica que es por su beneficio 
personal y profesional. 

 En otro orden de resultados, este estudio 
permite disponer de una herramienta válida para 
medir el tipo de motivación que tienen los 
estudiantes universitarios ecuatorianos, de lo cual 
adolecía el país (al menos en estas tres sub-
dimensiones). En este sentido, la herramienta 
proporcionará datos de diagnóstico educativo en 
la Educación Superior; permitiéndonos, al igual 
que en estudios anteriores (e.g., Vilchez, 2020), 
detectar la eficacia de las políticas públicas en 
Educación que pretendan incidir sobre la 
motivación de los estudiantes. 

 Por otra parte, existe un significativo mayor 
nivel de motivación de tipo extrínseco en los 
estudiantes ecuatorianos universitarios. Podría 
parecer que los estudiantes estuvieran más 
interesados en el puesto de trabajo, que pueden 
conseguir formándose, que en la formación en sí 
misma. En la vida académica, se puede apreciar 
que los alumnos están más preocupados por las 
calificaciones académicas y, por ende, el 
resultado final del proceso del aprendizaje (cuya 
puntuación nunca representa las habilidades y 
conocimientos adquiridos de forma fidedigna) que 
por el autodescubrimiento o el crecimiento 
personal y profesional. Pareciera que se ingresara 
a la Universidad con la “nota mental” (en términos 
de Vilchez, 2016, 2018, 2019) de “la formación 
puede darme un mejor trabajo y cobrar más 
dinero”. Futuras investigaciones cualitativas con 
grupos de discusión irán en este sentido con el fin 
de desvelar los procesos cognitivos subyacente 
de razonamiento en este tipo de población 
universitaria. 

 El trabajo podría mejorar replicando los 
resultados aquí reportados de nuevo. Para ello, 
futuras investigaciones irán en esta línea. 
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