
MONEDA  N.° 19710

MONEDA  INCLUSIÓN FINANCIERA

En este artículo se analizan diversos aspectos 

de la digitalización de las finanzas, considerada 

como un catalizador de la inclusión financiera. En 

particular, se revisa la literatura sobre inclusión 

financiera y las oportunidades que generan el 

uso de tecnología y los servicios financieros 

digitales para promoverla. Asimismo, se presentan 

datos actualizados de indicadores de inclusión 

financiera y sus factores habilitantes, con un 

enfoque en variables vinculadas a servicios 

digitales.

J U L I O  TA M B I N I * ,  M A R C E L O  PA L I Z A * *
Y  DAV I D  R A M Í R E Z * * *

DFINANCIERA 
EN PERÚ

igitalización 
e inclusión 

**  Especialista, Departamento de Análisis de Infraestructuras
 Financieras del BCRP
 marcelo.paliza@bcrp.gob.pe

***  Especialista, Departamento de Análisis de Innovaciones 
 Financieras y Regulación
 david.ramirez@bcrp.gob.pe

*  Especialista senior, Departamento de Análisis de Innovaciones 
 Financieras y Regulación del BCRP
 julio.tambini@bcrp.gob.pe



MARZO 2024 11

INCLUSIÓN FINANCIERA Y SUS FACTORES HABI-
LITANTES
De acuerdo con el Banco Mundial (2023a), garan-
tizar el acceso digital básico es fundamental para 
enfrentar los desafíos más apremiantes que enfren-
tan los países, entre los que destaca la insuficiente 
disponibilidad de servicios financieros. Así, en el año 
2022, 1 400 millones de personas no tenían acce-
so a servicios financieros, 2 700 millones carecían 
de acceso a Internet y 850 millones carecían de un 
documento de identificación oficial (Banco Mundial, 
2023b).

La inclusión financiera implica que las personas y 
las empresas tengan acceso a productos y servicios 
financieros útiles y asequibles que satisfagan sus 
necesidades de pagos, ahorros, créditos y seguros 
(Banco Mundial, 2023b). Esta puede medirse a tra-
vés de tres dimensiones: 

• Acceso. Se refiere a puntos de atención e in-
fraestructura, penetración geográfica (cobertura 
de atención en las zonas rurales) y oferta de ser-
vicios financieros de calidad que estén al alcance 
de la población. 

• Uso. Se refiere a la frecuencia, intensidad y per-
manencia de uso de productos y servicios finan-
cieros.

• Calidad. Se refiere a que los productos y ser-
vicios financieros sean adecuados, relevantes y 
adaptados a las necesidades de la población.

Existen factores habilitantes que determinan la 
inclusión financiera, algunos de los cuales se vincu-
lan directamente con la inclusión financiera digital1. 
Gershenson et al. (2021) reconocen los siguientes: 
ingreso per cápita y desigualdad de ingresos, edu-
cación financiera, estructura del sector financiero, 
disponibilidad de servicios financieros, acceso a in-
ternet y cobertura móvil, y el entorno legal y con-
tractual. Por su parte, Vargas (2022) identifica como 
factores limitantes de la inclusión financiera en 
Perú la falta de cobertura y acceso a telecomuni-
caciones e Internet, la desconfianza en el sistema 
financiero, el analfabetismo financiero y el uso de 
efectivo arraigado en la población. Respecto a ello, 
el autor propone las siguientes estrategias para am-
pliar la inclusión financiera digital: ampliar el acce-
so a Internet de manera descentralizada, así como 
a equipos de comunicación (smartphones, laptops, 
etc.) y a una buena transmisión de datos; mejorar la 
comprensión lectora y de matemáticas financieras 
de la población; y fomentar la educación financiera 
en general. El autor también considera que se deben 
combatir los ciberataques para mejorar la confianza 
en los productos financieros digitales y asegurar la 
protección de datos personales y la identidad digital.

1 La inclusión financiera digital puede definirse como el acceso y uso de servicios financieros digitales y formales, principalmente por parte de poblaciones exclui-
das del sistema financiero y subatendidas por las instituciones del sector.

2 Indicador compuesto por las dimensiones de conocimientos, comportamientos y actitudes.

Debe notarse que la educación financiera es un 
factor particularmente relevante para la inclusión 
financiera. La educación financiera puede definirse 
como una combinación de consciencia financiera, 
conocimientos, habilidades, actitudes y comporta-
mientos necesarios para tomar decisiones acertadas 
y, en última instancia, lograr el bienestar financiero 
individual (Toronto Centre, 2022). En un contexto 
de mayor digitalización, es importante que esta se 
complemente con alfabetización digital, de tal ma-
nera que se pueda abordar el problema de un uso li-
mitado de servicios financieros digitales por parte de 
grupos tradicionalmente desatendidos. Al respecto, 
debe notarse que, según la Encuesta Nacional de 
Medición de Capacidades Financieras 2022 de la 
SBS (SBS y CAF, 2022), un 43 por ciento de adultos 
tiene una baja educación financiera digital2, siendo 
este atraso mayor en el área rural (54 por ciento de 
la población adulta). 

En dicha línea de trabajo, se han lanzado varios 
programas e iniciativas para mejorar la educación 
financiera digital en el Perú. Por ejemplo, la Asocia-
ción de Bancos del Perú (ASBANC) y la plataforma 
educativa Crehana lanzaron en octubre de 2022 “Fi-
nanzas Al Toque”, una plataforma online gratuita 
con cursos sobre manejo de finanzas personales y 
finanzas para emprendedores, a fin de fomentar las 
habilidades y actitudes necesarias para que las per-
sonas puedan elegir los productos y servicios finan-
cieros que mejor se adapten a sus necesidades. 

SERVICIOS FINANCIEROS DIGITALES PARA LA 
INCLUSIÓN FINANCIERA
El desarrollo tecnológico ha permitido la mejora o 
creación de modelos de negocio y servicios financie-
ros con alto potencial para la inclusión financiera de 
poblaciones excluidas o subatendidas por el sistema 
financiero tradicional. Estos modelos, por lo general, 
requieren de i) dispositivos digitales (como celulares 
o tarjetas), ii) agentes o puntos que permitan la con-
versión entre dinero efectivo y dinero digital, iii) una 
plataforma digital que permita realizar operaciones 
usando un dispositivo digital y que esté conectada a 
cuentas bancarias o no bancarias, y iv) la oferta de 
productos financieros a través de entidades conec-
tadas a las plataformas (GPFI, 2016).

El uso de tecnologías para la provisión de ser-
vicios financieros tiene el potencial de mejorar los 
niveles de inclusión financiera. Por ejemplo, esto 
puede darse a través del lanzamiento de nuevos 
productos financieros, la mejora de procesos que 
permitan la reducción de costos para acceder a 
servicios financieros (en especial en áreas rurales o 
grupos segregados) o la disminución de asimetrías 
de información entre proveedores y consumidores  
(Gershenson et al., 2021). A su vez, las actividades 
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de las fintechs pueden promover la competencia 
y ejercer presión en los márgenes financieros, ali-
viando las consecuencias que puede tener una alta 
concentración bancaria (Berkmen et al., 2019). Por 
ejemplo, las fintechs pueden aprovechar mejor y con 
mayor rapidez la tecnología, tal que acrecienten la 
eficiencia en la provisión de servicios, o pueden im-
plementar nuevos productos con mayor celeridad 
por tener menor carga regulatoria que el sistema 
financiero tradicional. 

A continuación, se presentan algunas vías me-
diante las cuales la tecnología puede promover la 
inclusión financiera:

• Pagos digitales. Generan diversos beneficios 
para personas tradicionalmente excluidas. Por 
ejemplo, los usuarios pueden acceder a servi-
cios y hacer operaciones desde áreas remotas y 
con menores costos que por medio de pagos en 
efectivo; además, reducen los riesgos asociados 
a la tenencia de efectivo y el uso de servicios in-
formales. Asimismo, los pagos digitales facilitan 
los programas de transferencias del gobierno en 
casos de emergencia o para pagos pensionarios; 
de este modo, los usuarios pueden incrementar 
gradualmente su confianza en el sistema finan-
ciero, pudiendo acceder progresivamente a una 
mayor gama de servicios financieros personaliza-
dos a sus necesidades (GPFI, 2016). Debe notarse 
que, hasta no hace mucho, estos pagos digitales 
no eran necesariamente usados por sectores ex-
cluidos en Perú3.

  La relevancia de este ámbito se ve reflejada, 
por ejemplo, en los esfuerzos del BCRP para di-
namizar el sector y promover la interoperabilidad 
de pagos minoristas en Perú. Por otro lado, desde 
el Banco de la Nación se promovieron las Cuen-
tas DNI para facilitar las transferencias a personas 
en el contexto de la pandemia, que se comple-
mentan con la red de agentes de la institución.

• Préstamos digitales. Estos pueden ser provistos 
a través de canales digitales de entidades finan-
cieras o por empresas especializadas (fintechs), y 
generalmente se viabilizan por sistemas de deci-
sión automática potenciados por análisis de da-
tos tradicionales y alternativos.

  Diversos estudios apuntan a que el financia-
miento a través de plataformas fintechs puede 
contribuir con la inclusión financiera. Bazarbash 
y Beaton (2020), utilizando información de 109 
países, hallaron que el financiamiento a través 

3  En el caso de Perú, en un estudio con datos de 2015 a 2018, Aurazo y Vega (2020) encuentran que el uso de pagos digitales es más probable en las personas de 
edades entre 25 y 40 años, que cuentan con educación superior universitaria, tienen un empleo formal y que viven en el ámbito urbano. También, los autores 
señalan que la probabilidad de pagar digitalmente es menor si la persona pertenece a los quintiles inferiores de gasto per cápita del hogar y mayor si se encuentra 
en un distrito que pertenece a los quintiles altos de presencia del sistema financiero.

4 Plataforma de préstamos P2P en EE. UU. creada en 2007.

de plataformas crece conforme se reduce el 
desarrollo financiero de un país, lo que sugiere 
que las fintechs contribuyen con cerrar una bre-
cha existente en el mercado de consumo (esto 
es particularmente relevante en países de bajos 
ingresos). Por su parte, Tang (2019), utilizando 
información de Lending Club4, encontró que, 
ante un evento que reduce la oferta de crédi-
to en el sistema financiero, las plataformas peer 
to peer o P2P pueden actuar como sustitutos 
del financiamiento bancario para determina-
dos segmentos de clientes. Jagtiani y Lemieux 
(2017) también señalan que las actividades de 
Lending Club alcanzaron a zonas que reque-
rían una mayor oferta crediticia, como áreas 
que perdieron oficinas bancarias o en mercados  
concentrados.

  Los microcréditos también tienen un impor-
tante potencial para la inclusión financiera, siem-
pre que se otorguen con responsabilidad. Por 
ejemplo, Bille et al. (2018) recopilan múltiples 
casos donde segmentos desatendidos en África 
son alcanzados por microcréditos habilitados con 
data alternativa y de empresas de telecomunica-
ciones. Al respecto, Johnen et al. (2021), ana-
lizando información de Kenia, argu mentan que 
los usuarios de microcréditos tienen mayor pro-
babilidad de incumplimiento que los prestatarios 
del mer cado tradicional, lo que hace al segmento 
más vulnerable a ser reportado en centrales de 
riesgo y ser excluido de la provisión de nuevos 
servicios financieros. De manera similar, Izaguirre 
et al. (2018), analizando información de pres-
tatarios y de más de 20 millones de préstamos 
digitales de Kenia y Tanzania, identificaron que 
problemas en la transparencia y prácticas de 
préstamos responsables generaron altas tasas de 
atraso y default en ambos países.

  Debe notarse que la oferta de préstamos di-
gitales no apunta necesariamente a incremen-
tar la inclusión financiera. Así, hay fintech que 
optan por atender a segmentos de mercado de 
bajo riesgo que ya son atendidos por el sistema 
financiero, compitiendo con servicios más perso-
nalizados, prácticos o con mejores condiciones. 
Apuntar a estos segmentos puede ser parte de la 
estrategia de gestión de riesgos de los prestamis-
tas, en especial durante coyunturas recesivas.

• Apps de educación financiera y gestión de 
finanzas personales. Estas aplicaciones permi-
ten que los usuarios comprendan mejor los con-
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ceptos financieros y puedan mejorar sus hábitos 
de ahorro, financiamiento o inversión. Por ejem-
plo, algunas aplicaciones pueden compilar infor-
mación de los usuarios y mostrarles los usos de 
sus fondos, así como sugerir herramientas para 
mejorar su gestión financiera. También existen 
plataformas que utilizan sistemas de metas para 
que, después de un tiempo, sus usuarios puedan 
acceder a productos como préstamos o seguros. 
En relación con ello, French et al. (2019) encon-
traron que personas que utilizaron aplicaciones 
de comparación de productos y gestión de finan-
zas mejoraron sus capacidades financieras y se 
hicieron más resilientes a impactos en su situa-
ción financiera.

RIESGOS Y OTRAS CONSIDERACIONES
Los servicios financieros orientados a la inclusión 
financiera digital también pueden generar o trans-
formar riesgos para los que ya existen estándares 
normativos prudenciales, como los riesgos operati-
vos, de liquidez, de crédito, de protección al consu-
midor o de lavado de activos. Estos riesgos pueden 
deberse a cinco factores característicos de inclusión 
financiera digital (GPFI, 2016): 

• Nuevos proveedores y nuevas combinacio-
nes de proveedores. Nuevos modelos de nego-
cio pueden ser difíciles de comprender o supervi-
sar, mientras que nuevos proveedores pueden no 
estar sujetos a normas de transparencia o protec-
ción al consumidor. 

• Tecnología digital. La tecnología usada para 
proveer los servicios financieros (incluyendo dis-
positivos móviles o redes de Internet) puede va-
riar en calidad y resiliencia, generando riesgos 
relacionados a privacidad de la información y ci-
berseguridad.  

• Uso de agentes. El uso de agentes para con-
cretar operaciones digitales puede generar ries-
gos vinculados a fraude, falta de transparencia, 
gestión inadecuada de datos personales, limitado 
soporte para reclamos, abuso de clientes e inclu-
so cobros injustificados. 

• Nuevos productos y servicios. Es posible que 
los clientes no estén al tanto de las característi-
cas y el funcionamiento de los nuevos produc-
tos. A su vez, en una sola operación puede ha-
ber varios servicios integrados (como préstamos 
con seguros) sin que los usuarios estén al tanto 
de ellos. 

• Segmento de clientes con pocos conocimien-
tos financieros. La falta de conocimiento sobre 
servicios financieros formales o el uso de tecno-
logía digital pueden llevar a que los usuarios sean 
vulnerables a abusos o que den usos inadecua-
dos a productos financieros. Ello puede derivar 

en malas experiencias que los alejen definitiva-
mente del sistema financiero.

  Debe notarse que, a nivel internacional, se 
han emitido estándares y recomendaciones que 
abordan parcialmente diversas consideraciones 
vinculadas a una mayor adopción de servicios fi-
nancieros digitales. Algunas de estas son:

• Competencia e interoperabilidad. Los servicios 
financieros digitales, en particular los de pagos, 
pueden generar efectos de redes importantes. 
En tales casos, es necesario que las autoridades 
evalúen si la interoperabilidad de plataformas di-
gitales es viable y si es pertinente tomar acciones 
en caso de que se evidencie el abuso de una po-
sición de dominio. 

• Identidad de consumidores y privacidad. El 
uso de sistemas automatizados de validación di-
gital habilita la inclusión financiera digital y cola-
bora con la reducción de crímenes como fraude, 
lavado de activos, entre otros. Para ello, es nece-
sario tener marcos adecuados de protección de 
datos y validación de identidad. 

• De-risking. Es posible que los bancos opten por 
restringir o no atender determinadas líneas de 
negocio, a fin de no tener que gestionar con-
tinuamente los riesgos de cumplimiento, ope-

El desarrollo 
tecnológico ha permitido 

la mejora o creación de modelos de 
negocio y servicios financieros 

con alto potencial para la inclusión 
financiera de poblaciones excluidas 

o subatendidas por el sistema 
financiero tradicional. 
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5 Definido como la suma del número de oficinas, cajeros automáticos y cajeros corresponsales de las entidades que conforman el sistema financiero nacional.

racionales y reputacionales que ello supondría. 
Esto puede derivar en una mayor restricción de 
servicios financieros para poblaciones excluidas 
o limitar el desarrollo de servicios innovadores 
que se apoyen en la infraestructura bancaria. 

• Dificultades de supervisión. Un mercado de 
servicios financieros cada vez más complejo ge-
nera desafíos para los reguladores, tales como 
potestades legales limitadas, falta de conoci-
miento de nuevos desarrollos y sus riesgos, re-
cursos insuficientes, conflicto entre los mandatos 
principales y la inclusión financiera, arbitraje re-
gulatorio, entre otros. 

INDICADORES DE INCLUSIÓN FINANCIERA Y DI-
GITALIZACIÓN EN PERÚ
En esta sección se analizan algunos indicadores de 
inclusión financiera en Perú y la región. Para medir 
las dimensiones de acceso y uso, se analizan in-
dicadores de acceso —el número de puntos de 
atención5 por cada 100 mil habitantes y el núme-
ro de bancos comerciales por cada 1 000 km2— 
e indicadores de uso —el porcentaje de adultos 
que tiene una cuenta en una institución financie-
ra formal (banco, financiera, caja municipal o caja 
rural) y el porcentaje de adultos que ahorraron 
en una institución financiera en los últimos doce  
meses—.

En los últimos años, se observan mejoras sos-
tenidas en los indicadores de acceso a servicios fi-
nancieros en Perú, impulsados principalmente por 
un mayor número de agentes corresponsales. En 
el Gráfico 1 se observa que el número de puntos 
de atención disponibles por cada 100 mil habitan-
tes registra un incremento del 54 por ciento entre 
2019 y 2022, que se debe a la expansión de la red 
de atención del sistema financiero a través de ca-
jeros corresponsales, así como al mayor grado de 
compartición de puntos de atención entre entida-
des. 

Debe notarse que, en el periodo mencionado, 
mientras que el número de agentes corresponsa-
les pasó de 193 mil a 336 mil (crecimiento del 73 
por ciento), el número de oficinas pasó de 4 717 
a 4 298 (reducción del 9 por ciento). Esto puede 
atribuirse parcialmente a los esfuerzos de digitali-
zación que han tenido las instituciones financieras 
en los últimos años. También debe notarse que, 
a nivel regional, Perú tiene una cantidad relativa-
mente reducida de oficinas bancarias comerciales 
por cada 1 000 km2, como se muestra en el Gráfico 
2 (este indicador no toma en cuenta a los agentes 
corresponsales). 

Respecto a los indicadores de uso de servicios 
financieros, la tenencia de cuentas bancarias y el 
ahorro también se han incrementado en los últimos 
años. En el Gráfico 3 se aprecia un aumento en la 

GRÁFICO 1 

GRÁFICO 3 

GRÁFICO 2 

Número de puntos de atención 
por cada 100 mil habitantes 
adultos en Perú

Tenencia de una cuenta en el 
sistema financiero 
(% de la población adulta) 

Número de oficinas 
bancarias comerciales por 
cada 1 000 km2  (2021)
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bancarización, siendo el incremento más notable el 
año 2021 (8 puntos porcentuales). 

Al hacer una comparación regional del aho-
rro formal (Gráfico 4), se puede ver que Perú se 
encuentra ligeramente debajo del promedio de la 
región, pero notoriamente por detrás de Chile o 
Brasil. En los últimos años, este indicador ha mos-
trado un crecimiento en la mayoría de los países de 
la región, siendo Venezuela y Paraguay los únicos 
países donde la proporción de personas que ahorran  
disminuye. 

Si bien existe crecimiento de los indicadores 
presentados, este avance no ha sido uniforme en 
todo el país, pues aún existen brechas a nivel inte-
rregional. Lima Metropolitana y la región costera 
han experimentado aumentos más significativos 
en sus niveles de bancarización en comparación 
con las regiones de la sierra y la selva. La brecha 
de inclusión financiera entre Lima y provincias se 
ahondó entre 2019 y 2022 (Gráfico 5). De acuerdo 
con la ENAHO, la principal razón que las personas 
no bancarizadas en la sierra y la selva señalan para 
no tener una cuenta es la insuficiencia de ingresos 
para abrir una (INEI, 2023).

Si consideramos el número de puntos de aten-
ción por cada 1 000 km2 por región, Lima y Callao, 
Lambayeque, Tumbes y La Libertad son los más des-
tacados, mientras que los más rezagados son Madre 
de Dios, Loreto y Ucayali, lo que refleja la existencia 
de fuertes diferencias interregionales (SBS, 2023; 
INEI, 2023). 

Para cerrar estas brechas, se pueden desarrollar 
factores habilitantes de la inclusión financiera como 
la digitalización. Esta promueve el uso de tecno-
logías para la provisión de servicios financieros, lo 
cual, a su vez, tiene el potencial de mejorar los ni-
veles de inclusión financiera. Hasta el 2019, el por-
centaje de hogares con acceso a Internet aumentó 

lentamente, hasta cubrir a la tercera parte del to-
tal de hogares. Con la irrupción de la pandemia, se 
produjo un notable incremento. En 2022, el 62 por 
ciento de los hogares tuvieron acceso a Internet, lo 
que da soporte a una mayor adopción digital de las 
finanzas (Gráfico 6, p.18).

Finalmente, una forma de evaluar el impacto de 
la digitalización en la inclusión financiera es a través 
del uso de pagos digitales. Por ejemplo, el porcen-
taje de adultos que hicieron o recibieron un pago 

GRÁFICO 4 Ahorro en una institución 
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GRÁFICO 5 Tenencia de cuenta por región 
(% de la población adulta)
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digital en los últimos 12 meses es presentado en la 
base de datos del Global Findex 2021 (Banco Mun-
dial, 2021). Podemos ver el avance de Perú en este 
indicador a nivel regional en el Gráfico 7, donde se 

6 Cabe notar que la SBS,  mediante Resolución SBS Nº 02326-2022, creó el formato “Operaciones a través de Aplicaciones Móviles y Banca por Internet”, que recoge 
información sobre el número de usuarios y flujo de transacciones realizadas a través de canales digitales de empresas reguladas (empresas de operaciones múl-
tiples y empresas emisoras de dinero electrónico, además del Banco de la Nación y el Banco Agropecuario). Este formato es de presentación trimestral, y comenzó 
a recopilar información a partir de setiembre de 2023.

7 Por ejemplo, se puede diseñar e implementar una encuesta de medios de pago digitales, similar a las encuestas de Credicorp-Ipsos.

observa que Chile y Brasil son líderes, mientras que 
Perú se encuentra por debajo del promedio de Lati-
noamérica.

Respecto al uso de medios de pagos digitales en 
Perú, los pagos por Internet o celular son los que re-
gistran mayor crecimiento, lo cual puede tener rela-
ción con la popularización de las billeteras digitales 
a partir del año 2019. Por otro lado, el uso de pagos 
digitales per cápita en el país se ha incrementado 
rápidamente: pasó de 57 a 152 pagos en los últimos 
años. 

Cabe notar que se encontró limitaciones en la in-
formación disponible sobre el uso de servicios finan-
cieros digitales: el Global Findex no reporta la com-
posición de los productos o servicios que se utilizan 
para realizar pagos digitales y la información para 
construir un indicador de educación financiera es 
limitada. Asimismo, de momento no existen series 
estadísticas sobre el número de usuarios de banca 
móvil, banca por Internet o billeteras digitales por 
parte de la oferta6. En tal sentido, es importante que 
se resuelvan las limitaciones señaladas para poder 
monitorear adecuadamente la inclusión financiera 
digital.

Una opción para cumplir con este objetivo sería 
obtener la información por el lado de la demanda, 
mediante encuestas sobre el uso de servicios finan-
cieros digitales7. De tal modo, se podría conocer 
las preferencias y necesidades de los usuarios, así 
como su grado de satisfacción y confianza. En tal 
sentido, se puede colaborar con organismos como 
el INEI para expandir la ENAHO e incluir mayores 
referencias a la digitalización de las finanzas en el 
cuestionario usado en sus encuestas.

MONEDA  INCLUSIÓN FINANCIERA

GRÁFICO 6 Acceso a internet 
(% de hogares)

FUENTE: INEI (2023).
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CONCLUSIÓN
La literatura muestra que la digitalización es un fac-
tor catalizador de la inclusión financiera, lo que pue-
de coadyuvar a mejorar el bienestar de la población 
en Perú. Para que este potencial pueda materializar-
se, se deben tomar en cuenta los riesgos que gene-

ran los modelos novedosos aplicados a la inclusión 
financiera de poblaciones vulnerables y atender ur-
gentemente las brechas que existen entre los diver-
sos sectores poblacionales y geográficos en temas 
clave, tales como educación financiera, uso de servi-
cios financieros y conectividad de calidad a internet.

FUENTE: BANCO MUNDIAL (2021). 
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