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ABSTRACT

Introduction: perceived social support plays a crucial role in students’ university experience, influencing 
their emotional well-being, academic adaptation, and success in university.
Objective: to determine whether perceived social support is associated with psychological distress in a 
sample of Peruvian university students.
Methods: quantitative, non-experimental, correlational, cross-sectional study. The sample consisted of 
220 students of both sexes who were administered the Multidimensional Scale of Perceived Social Support 
and the Psychological Distress Scale, both instruments with adequate psychometric properties. Data were 
processed using SPSS 25.0, and the Spearman’s rho correlation coefficient was used to identify the potential 
relationship between study variables.
Results: it was found that 30 % of students perceived a high level of social support. Additionally, it was 
identified that the psychological distress level of 35 % of students was regular. Furthermore, it was 
determined that psychological distress was inversely and significantly correlated with the perceived social 
support variable (rho= -0,526; p<0,05) and the family (rho= -0,575; p <0,05), friends (rho= -0,501; p <0,05), 
and others (rho= -0,518; p<0,05) dimensions.
Conclusions: perceived social support is inversely and significantly related to psychological distress in a 
sample of Peruvian university students. Therefore, it is recommended to strengthen social support networks 
and promote an inclusive environment that encourages open communication and access to mental health 
resources.

Keywords: Perceived Social Support; Psychological Distress; Mental Health; University Students; Psychological 
Well-Being.

RESUMEN

Introducción: el apoyo social percibido desempeña un papel crucial en la experiencia universitaria de los 
estudiantes, influyendo en su bienestar emocional, adaptación académica y éxito en la universidad.
Objetivo: determinar si el apoyo social percibido se relaciona con el malestar psicológico en una muestra de 
estudiantes universitarios peruanos.
Métodos: estudio cuantitativo, no experimental, correlacional y de corte transversal. La muestra estuvo 
conformada por 220 estudiantes de ambos sexos a quienes se les administró la Escala Multidimensional de
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Apoyo Social Percibido y la Escala de Malestar Psicológico, ambos instrumentos con adecuadas propiedades 
psicométricas. Los datos se procesaron a través del software SPSS versión 25 y para identificar la posible 
relación entre las variables de estudio se utilizó el coeficiente de correlación rho de Spearman.
Resultados: se halló que el 30 % de los estudiantes percibió un alto nivel de apoyo social. Asimismo, se 
identificó que el nivel de malestar psicológico del 35 % de estudiantes fue regular. Por otro lado, se determinó 
que el malestar psicológico se correlacionó de manera inversa y significativa con la variable apoyo social 
percibido (rho= -0,526; p<0,05) y las dimensiones familia (rho= -0,575; p<0,05), amigos (rho= -0,501; p<0,05) 
y otros (rho= -0,518; p<0,05).
Conclusiones: el apoyo social percibido se relaciona de manera inversa y significativa con el malestar 
psicológico en una muestra de estudiantes universitarios peruanos. Por lo tanto, se recomienda fortalecer 
las redes de apoyo social y promover un ambiente inclusivo que fomente la comunicación abierta y el acceso 
a recursos de salud mental.

Palabras clave: Apoyo Social Percibido; Malestar Psicológico; Salud Mental; Estudiantes Universitarios; 
Bienestar Psicológico.

INTRODUCCIÓN
La educación superior universitaria es considerada una etapa de experiencias, responsabilidades y exigencias 

que permiten la formación personal y profesional de los estudiantes.(1,2) Este entorno complejo ofrece a los 
estudiantes no solo la oportunidad de expandir sus conocimientos académicos, sino también de enfrentarse a 
una serie de desafíos que van más allá de lo estrictamente académico.(3) Entre los principales desafíos destacan 
la presión por mantener altos estándares académicos hasta la gestión de múltiples roles y responsabilidades, 
como el equilibrio entre el trabajo, el estudio y la vida personal.(4) En este contexto, el apoyo social percibido 
emerge como un recurso relevante para los estudiantes, ofreciendo una red de seguridad emocional y práctica 
que puede ayudarles a afrontar eficazmente el mencionado contexto.

El apoyo social percibido es fundamental en la red social de los individuos. Se refiere a la valoración 
subjetiva de la disponibilidad y calidad de ayuda, comprensión y conexión emocional recibida de su entorno 
social, especialmente de familiares, amigos u otras personas cercanas.(5) Este concepto trasciende la existencia 
de relaciones sociales y se centra en la percepción personal de sentirse respaldado y acompañado en momentos 
de dificultad.(6)

La teoría del apoyo social resalta la relevancia de las relaciones sociales y la percepción individual de respaldo 
para afrontar situaciones estresantes.(7) Desde esta perspectiva, contar con personas de confianza que brinden 
apoyo emocional, instrumental e informativo puede mitigar el impacto adverso de eventos estresantes. Por 
otro lado, tanto la teoría de la autodeterminación como la de las necesidades psicológicas básicas coinciden en 
que la interacción entre las personas y su entorno desempeña un papel crucial en su desarrollo, especialmente 
cuando dicho entorno satisface sus necesidades psicológicas fundamentales, lo que puede mejorar su bienestar 
y crecimiento.(8)

En la confrontación de situaciones difíciles o estresantes, contar con personas de confianza a quienes 
podamos expresar nuestras emociones, problemas y dificultades desempeña un papel crucial.(9) La disposición 
de otros para brindar apoyo, escuchar y compartir perspectivas puede generar respuestas positivas por parte 
de los estudiantes ante eventos estresantes en contextos académicos.(10) Por el contrario, la percepción de 
ausencia de este respaldo puede contribuir a un aumento del estrés, exacerbando la experiencia negativa en 
situaciones desafiantes.(11) Este reconocimiento subraya la importancia del apoyo social percibido como un 
factor influyente en la capacidad de afrontar eficazmente las demandas académicas y emocionales.

Respecto al malestar psicológico, ha sido conceptualizado como un estado emocional complejo y desafiante 
experimentado por un individuo en respuesta a factores estresantes o demandas específicas que pueden resultar 
en consecuencias temporales o permanentes para la persona.(12) Esta condición se manifiesta cuando un evento 
estresante impacta la salud física o mental, y la persona se ve incapaz de gestionarlo de manera efectiva, lo 
que desencadena un caos emocional.(13) Este estado se caracteriza por una gama de síntomas que incluyen 
depresión, ansiedad y otras manifestaciones emocionales.(14)

Asimismo, el malestar psicológico se manifiesta a través de una variedad de síntomas somáticos adicionales, 
tales como insomnio, dolores de cabeza y fatiga, los cuales pueden presentarse de manera diversa según 
las circunstancias individuales.(15) Estos malestares emocionales pueden ser influenciados por una serie de 
variables, que van desde factores biológicos y psicológicos hasta aspectos socioeconómicos y laborales, así 
como también por el estilo de vida adoptado por la persona.(16)

La relación entre el apoyo social percibido y el malestar psicológico es un tema de gran relevancia en el 
ámbito de la salud mental, especialmente entre la población universitaria. Dada la importancia de promover 
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el bienestar emocional de los estudiantes universitarios y mitigar el impacto del malestar psicológico en 
su rendimiento académico y calidad de vida, los hallazgos que se obtengan pueden contribuir a mejorar la 
comprensión de los factores que influyen en la salud mental de los estudiantes y a informar la implementación 
de intervenciones centradas en fortalecer las redes de apoyo social y promover un ambiente universitario más 
saludable y favorable para el desarrollo integral de los estudiantes.

Por lo tanto, el objetivo de la presente investigación fue determinar si el apoyo social percibido se relaciona 
con el malestar psicológico en una muestra de estudiantes universitarios peruanos.

MÉTODOS
Se empleó un enfoque cuantitativo, que consistió en la recopilación y análisis de datos numéricos para 

explorar la relación entre las variables de estudio. El diseño adoptado fue no experimental, ya que no implicó 
manipulaciones intencionales de las variables, sino más bien observaciones y registros en su entorno natural. 
Además, el estudio fue de tipo correlacional de corte transversal, pues se recolectaron datos en un momento 
específico para describir y analizar posibles relaciones entre las variables.(17)

La población estuvo conformada por 515 estudiantes matriculados en el ciclo 2023-II en la carrera 
profesional de Educación de una universidad pública peruana y la muestra la conformaron 220 estudiantes, 
cantidad considerada mediante un muestro probabilístico con un nivel de confianza del 95 % y un nivel de 
significancia del 5 %. Como criterios de inclusión, se consideraron a los estudiantes de ambos sexos, que se 
encontraban debidamente matriculados y eran mayores de edad. Por otro lado, como criterios de exclusión 
fueron considerados los estudiantes que no aceptaron participar de la investigación y quienes no estaban en los 
grupos de Whatsapp de los diferentes cursos.

Los datos fueron recopilados a través de una encuesta virtual elaborada en Google Forms, la cual constaba 
de tres secciones. En la primera sección se solicitó información sociodemográfica y académica a los estudiantes 
(sexo y año de estudios). En la segunda sección se empleó la Escala Multidimensional de Apoyo Social Percibido, 
mientras que en la tercera sección se administró la Escala de Malestar Psicológico.

La Escala Multidimensional de Apoyo Social Percibido(18) evalúa el grado en el cual una persona experimenta 
sensaciones de aprecio, afecto y pertenencia a un grupo, específicamente en relación con sus familiares, 
amistades y otras personas significativas en su vida. La escala se estructura en tres dimensiones (familia, 
amigos y otros), está conformada por 12 ítems de tipo Likert con cuatro opciones de respuesta (casi nunca, con 
frecuencia, casi siempre y siempre) y puede administrarse de manera individual o colectiva. En una investigación 
previa realizada en el contexto peruano(19) se determinó que tenía adecuadas propiedades psicométricas (ω= 
0,970).

La Escala de Escala de Malestar Psicológico(20) evalúa diversos aspectos del bienestar psicológico, incluyendo 
síntomas de ansiedad, depresión, estrés y otros estados emocionales negativos. Es una escala unidimensional 
que consta de 10 ítems que se califican cuantitativamente mediante una escala Likert con cinco alternativas 
(nunca, casi nunca, a veces, casi siempre y siempre). En la versión adaptada al contexto peruano(21) se determinó 
que poseía adecuadas propiedades psicométricas (α= 0,899; ω= 0,901).

La recolección de datos se llevó a cabo luego de obtener los permisos de las autoridades universitarias 
competentes. Posteriormente, a través de la aplicación de mensajería WhatsApp, se invitó a los estudiantes a 
participar y se les envió el enlace de la encuesta. Los mensajes fueron enviados a todos los grupos de WhatsApp 
de los cursos en los que estaban matriculados los estudiantes. El objetivo de este procedimiento fue lograr 
la mayor participación estudiantil posible. Se les explicó el objetivo de la investigación y se les brindaron 
instrucciones para que pudieran desarrollar los ítems. Este procedimiento tuvo una duración aproximada de 20 
min y luego de corroborar la participación de los 220 estudiantes, se inhabilitó el acceso a los instrumentos.

El análisis de datos se dividió en dos etapas. La primera consistió en un análisis descriptivo utilizando 
el software SPSS versión 25, donde se generó una figura para visualizar la distribución de frecuencia de las 
variables. En la segunda etapa, se realizó un análisis inferencial que se consolidó en cuatro tablas. Dado que 
las variables no siguieron una distribución normal, se empleó el coeficiente de correlación de Spearman para 
evaluar las relaciones entre ellas, considerando significativo un valor de p<0,05. Además, se utilizó la prueba 
Chi-Cuadrado (X2) para explorar asociaciones entre variables sociodemográficas, el apoyo social percibido y el 
malestar psicológico.

En consonancia con los principios éticos establecidos en la Declaración de Helsinki, esta investigación se 
llevó a cabo con estricto apego a los estándares éticos. Se obtuvo el consentimiento informado de todos los 
estudiantes participantes, quienes fueron plenamente informados sobre el propósito y los procedimientos de 
la investigación. Se garantizó la confidencialidad de los datos recopilados y se protegió el bienestar de los 
participantes en todo momento mediante el uso de códigos de identificación en lugar de nombres completos.

RESULTADOS
En la tabla 1 se observa la distribución de la muestra. Se puede ver que, del total de participantes, el 56,4 
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% eran mujeres y el 43,6 % eran hombres. En cuanto al año de estudio, el 32,3 % se encontraban cursando el 
primer año, el 24,1 % el segundo año, el 17,7 % el tercer año, el 14,1 % el cuarto año y el 11,8 % el quinto año.

Tabla 1. Distribución de la muestra

Variables N = 220  %

Sexo
Masculino 96 43,6

Femenino 124 56,4

Año de estudio

Primero 71 32,3

Segundo 53 24,1

Tercero 39 17,7

Cuarto 31 14,1

Quinto 26 11,8

En la figura 1, se observa que el 30 % de los estudiantes percibió un alto nivel de apoyo social, mientras que 
el 23,2 % lo consideró regular, el 22,7 % precisó que era bajo, el 13,8 % expresó que era muy alto y el 10,3 % 
reportó que era muy bajo. Al evaluar las dimensiones se determinó que el apoyo de su familia (42,3 %) y de sus 
amigos (30,9 %) fue valorado predominantemente en un nivel alto, mientras que el apoyo de otras personas 
de su entorno fue valorado predominantemente en un nivel bajo (39,5 %). Lo expuesto indica, a nivel general, 
que se sienten respaldados y acompañados emocionalmente por su familia y amigos, lo que puede contribuir 
positivamente a su bienestar psicológico y adaptación en el entorno universitario.

En la Figura 1 también se observa que el nivel de malestar psicológico del 35 % de estudiantes fue regular, el 
24,1 % mostró un nivel bajo, el 18,6 % manifestó un nivel alto, el 11,8 % evidenció un nivel muy alto y el 10,3 % 
presentó un nivel muy bajo. Lo expuesto indica que más de la tercera parte de estudiantes experimentó algunos 
síntomas emocionales y psicológicos significativos (ansiedad, depresión, estrés u otros estados emocionales 
negativos) que podrían afectar su funcionamiento diario y su bienestar general.

Figura 1. Distribución de porcentajes de las variables y dimensiones

En la tabla 2 se observa que el apoyo social percibido no se asoció de manera significativa con ninguna 
variable sociodemográfica (sexo y año de estudio). En otras palabras, el nivel de apoyo social percibido por los 
estudiantes no varió de manera significativa en función del sexo o el año de estudio de los estudiantes. Esto 
podría indicar que otros factores no considerados en este análisis podrían estar influyendo en la percepción de 
apoyo social entre los participantes.
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Tabla 2. Asociación entre el apoyo social percibido y las variables sociodemográficas y académicas

Variables
Apoyo social percibido

p* (X2)
Muy bajo Bajo Regular Alto Muy alto

Sexo
Masculino 12 (12,5 %) 19 (19,8 %) 23 (24,0 %) 30 (31,2 %) 12 (12,5 %)

>0,05
Femenino 11 (8,9 %) 31 (25,0 %) 28 (22,6 %) 36 (29,0 %) 18 (14,5 %)

Año de 
estudio

Primero 8 (11,3 %) 14 (19,7 %) 17 (23,9 %) 21 (29,6 %) 11 (15,5 %)

>0,05
Segundo 5 (9,4 %) 11 (20,8 %) 12 (22,6 %) 18 (34,0 %) 7 (13,2 %)
Tercero 4 (10,3 %) 8 (20,5 %) 9 (23,1 %) 13 (33,3 %) 5 (12,8 %)
Cuarto 3 (9,7 %) 7 (22,5 %) 7 (22,5 %) 10 (32,3 %) 4 (12,9 %)
Quinto 3 (11,5 %) 10 (38,5 %) 6 (23,1 %) 4 (15,4 %) 3 (11,5 %)

*p valor según la prueba de Chi-Cuadrado

En la tabla 3 se puede ver que el malestar psicológico se asoció de manera significativa al sexo de los 
participantes (p<0,05). En ese sentido, se observa que las mujeres presentaron mayores niveles de malestar 
psicológico que los hombres. Por otro lado, el malestar psicológico no reportó una asociación estadísticamente 
significativa con el año de estudio (p>0,05).

Tabla 3. Asociación entre el malestar psicológico y las variables sociodemográficas y académicas

Variables
Malestar psicológico

p* (X2)
Muy bajo Bajo Regular Alto Muy alto

Sexo
Masculino 16 (16,7 %) 26 (27,1 %) 33 (34,4 %) 11 (11,5 %) 10 (10,4 %)

<0,05
Femenino 7 (5,6 %) 27 (21,8 %) 44 (35,5 %) 30 (24,2 %) 16 (12,9 %)

Año de 
estudio

Primero 7 (9,9 %) 17 (23,9 %) 23 (32,4 %) 16 (22,5 %) 8 (11,3 %)

>0,05
Segundo 6 (11,3 %) 13 (24,5 %) 18 (34,0 %) 9 (17,0 %) 7 (13,2 %)
Tercero 4 (10,3 %) 10 (25,6 %) 13 (33,3 %) 7 (17,9 %) 5 (12,8 %)
Cuarto 3 (9,7 %) 8 (25,8 %) 11 (35,5 %) 6 (19,4 %) 3 (9,7 %)
Quinto 3 (11,5 %) 5 (19,2 %) 12 (46,2 %) 3 (11,5 %) 3 (11,5 %)

*Valor de p según la prueba de Chi-Cuadrado

En la tabla 4 se muestran los resultados producto del análisis de correlación entre las variables de estudio y 
las dimensiones. En ese entender, se determinó que el malestar psicológico se correlacionó de manera inversa y 
significativa con la variable apoyo social percibido (rho= -0,526; p<0,05) y las dimensiones familia (rho= -0,575; 
p<0,05), amigos (rho= -0,501; p<0,05) y otros (rho= -0,518; p<0,05).

Tabla 4. Correlación entre el apoyo social percibido y el malestar psicológico

Variables Apoyo social 
percibido Familia Amigos Otros Malestar psicológico

Apoyo social percibido 1 - - - -
Familia 0,839** 1 - - -
Amigos 0,810** 0,784** 1 - -
Otros 0,863** 0,801** 0,739** 1 -
Malestar psicológico -0,526** -0,575** -0,501** -0,518** 1

** p<0,01

DISCUSIÓN
La educación universitaria representa una etapa crucial en la vida de muchos estudiantes, marcada por 

una serie de desafíos que abarcan lo académico, lo social y los desafíos personales, como la adaptación a la 
vida independiente o la gestión del tiempo,(22) y que pueden provocar, entre otros problemas de salud mental, 
el malestar psicológico. Entre estos desafíos, destacan la presión por mantener altos estándares académicos, 
el abrumador volumen de trabajo, la competencia entre compañeros y la incertidumbre sobre el futuro 
profesional.(23) Frente a esta realidad, el apoyo social percibido podría ser una estrategia para hacer frente a 
estas dificultades. Por ello, la presente investigación buscó determinar si el apoyo social percibido se relaciona 
con el malestar psicológico en una muestra de estudiantes universitarios peruanos.

Preliminarmente, se halló que el nivel predominante de apoyo social percibido por los estudiantes era 
alto, lo cual indica que se sentían respaldados y comprendidos por sus redes sociales, especialmente, por 
su familia y amigos. Esta percepción de contar con un sólido apoyo social puede influir positivamente en su 
bienestar emocional y en su capacidad para hacer frente a los desafíos que enfrentan durante su experiencia 
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universitaria. Resultados similares fueron obtenidos en México,(24) donde reportaron que, en términos generales 
y en cada uno de sus factores, el apoyo social percibido era alto. De igual manera, en Chile(25) determinaron 
que los estudiantes percibían que el apoyo social era alto.

Otro hallazgo preliminar muestra que el nivel de malestar psicológico predominante entre los estudiantes 
fue el regular, lo cual quiere decir que más de un tercio del total experimentaron síntomas emocionales y 
psicológicos significativos, tales como ansiedad, depresión, estrés y otros estados emocionales negativos. Estas 
experiencias podrían tener un impacto profundo en su funcionamiento diario y su bienestar general, afectando 
su rendimiento académico, relaciones interpersonales y calidad de vida en general. Los resultados descritos son 
coherentes con investigaciones que determinaron que el nivel de malestar psicológico que caracterizaba a los 
estudiantes era el moderado.(26,27)

Del mismo modo, se observó que las mujeres presentaron mayores síntomas de malestar psicológico en 
comparación con los hombres. Este resultado es consistente con lo reportado en una investigación realizada 
en Nigeria,(28) donde encontraron una mayor prevalencia de malestar psicológico entre las mujeres. Nuestro 
hallazgo podría atribuirse a diversos factores. Por un lado, las fluctuaciones hormonales a lo largo del ciclo 
menstrual y durante el embarazo pueden influir en el estado de ánimo y el bienestar emocional de las mujeres.(29) 
Estos cambios hormonales pueden hacerlas más susceptibles a experimentar síntomas de ansiedad y depresión 
en ciertas etapas de la vida.(30) Además, las mujeres suelen enfrentar múltiples roles y responsabilidades, como 
las actividades domésticas, la crianza de hijos y el cuidado de la familia.(31) Esta carga adicional puede generar 
un mayor estrés y presión, lo que aumenta el riesgo de padecer de mayores niveles de malestar psicológico en 
este grupo.

Un hallazgo importante muestra que el apoyo social percibido se relacionó de manera inversa y significativa 
con el malestar psicológico. Además, las dimensiones familia, amigos y otros también se relacionaron de 
manera inversa y significativa con el malestar psicológico. Esto implica que cuanto mayor es el nivel de apoyo 
social percibido por un individuo, menor es la probabilidad de experimentar malestar psicológico. Resultados 
similares fueron obtenidos en investigaciones realizadas en estudiantes universitarios.(32-34)

El hallazgo descrito encuentra respaldo en la teoría del apoyo social,(35) la cual postula que la percepción 
de disponer de redes de apoyo emocional, instrumental e informativo puede influir en la salud mental y el 
bienestar emocional de las personas. Esta teoría también sugiere que un alto nivel de apoyo social percibido 
actúa como un amortiguador contra el estrés y los estresores ambientales, lo que reduce la probabilidad de 
experimentar malestar psicológico. Cuando las personas perciben que cuentan con un sólido respaldo social, 
se sienten más comprendidas, apoyadas y capaces de hacer frente a los desafíos emocionales y psicológicos 
de la vida cotidiana.(36) Por lo tanto, este hallazgo subraya la importancia del apoyo social percibido como un 
recurso clave para promover el bienestar emocional y prevenir los problemas de salud mental en la población 
estudiantil universitaria.(37)

Es importante reconocer algunas limitaciones en la presente investigación. En primer lugar, la muestra 
utilizada fue relativamente pequeña y homogénea, lo que podría limitar la generalización de los resultados. 
Además, el instrumento utilizado fue autoadministrado, lo que puede haber introducido sesgos en las respuestas 
de los participantes. Por otro lado, el diseño del estudio fue transversal, lo que dificulta establecer relaciones 
causales entre las variables. En consecuencia, se recomienda que en futuras investigaciones se incremente 
el tamaño de la muestra para garantizar mayor representatividad, se consideren la inclusión de instrumentos 
de recolección de datos complementarios y se realicen estudios longitudinales para examinar las relaciones 
causales entre estas variables y lograr una comprensión más profunda de su dinámica y evolución en el contexto 
universitario.

CONCLUSIONES 
La etapa universitaria marca un período de crecimiento y transición en la vida de los estudiantes, donde 

se enfrentan a nuevos retos y oportunidades. Además, a medida que transitan por esta etapa, los estudiantes 
deben afrontar diversas demandas académicas, las relaciones interpersonales y los desafíos personales. En 
este contexto complejo, el apoyo social percibido emerge como un factor subyacente que puede influir en su 
experiencia y bienestar emocional.

Se concluye que el apoyo social percibido se relaciona de manera inversa y significativa con el malestar 
psicológico en una muestra de estudiantes universitarios peruanos. Esto implica que, a medida que aumenta 
la percepción de apoyo social, tiende a disminuir el malestar psicológico entre los estudiantes. Además, esta 
relación sugiere que el respaldo social percibido, proveniente de amigos, familiares u otras fuentes, actúa 
como un factor protector contra el malestar psicológico.

Por lo tanto, se recomienda implementar estrategias que fortalezcan las redes de apoyo social dentro del 
entorno universitario. Esto podría incluir la creación de programas y servicios que fomenten la conexión entre 
los estudiantes, promoviendo la formación de grupos de apoyo y facilitando el acceso a recursos de salud 
mental. Asimismo, es fundamental sensibilizar a la comunidad universitaria sobre la importancia del apoyo 
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social y desterrar estigmas relacionados con la búsqueda de ayuda psicológica. Además, se podría considerar la 
implementación de programas de capacitación para estudiantes y personal docente, con el objetivo de mejorar 
las habilidades de comunicación y apoyo emocional. Estas medidas podrían contribuir a crear un ambiente 
universitario más solidario y comprensivo, que promueva el bienestar emocional de todos sus miembros.
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