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Resumen 

Introducción: la ansiedad estado competitiva (AEC) y el burnout se consideran variables que 
obstaculizan un buen rendimiento deportivo; por ende, es importante generar investigaciones 
orientadas a intervenciones psicológicas con el fin que el jugador cuente con adecuadas herra-
mientas y las utilice de forma óptima. 
Objetivo: Evaluar la efectividad de una intervención con enfoque cognitivo-conductual (ECC) 
para la disminución de la AEC y el burnout en futbolistas profesionales. 
Metodología: De cort preexperimental con pre y post evaluación, participaron 19 jugadores 
hombres de futbol profesional. Se evaluó el burnout y la AEC, la intervención fue de ocho sesio-
nes con enfoque cognitivo-conductual y se realizó de forma grupal.  
Resultados: Se observa una reducción de cada subescala posterior a la intervención en los com-
ponentes de Burnout reducida sensación de logro (M = 15.28, p = .684); devaluación de la prác-
tica deportiva (M = 6.83, p = .406); agotamiento físico y emocional (M = 12.22, p = .117), así 
como en ansiedad somática (M = 10.67, p = .015), ansiedad cognitiva (M = 11.33, p = .026) y 
autoconfianza (M = 17.17, p = .559). 
Discusión: Los resultados coinciden con otras investigaciones en las cuales se observa una re-
ducción posterior a la intervención psicológica, aunque no estadísticamente significativa.  
Conclusiones: El ECC puede implementarse en el deporte de alto rendimiento en México dado 
que muestra resultados positivos al intervenir AEC y burnout.  

Palabras clave 

Ansiedad; burnout; futbolistas; intervención cognitivo-conductual. 

Abstract 

Introduction: competitive State Anxiety (CSA) and burnout are considered variables that hinder 
optimal sports performance; therefore, it is important to generate research focused on psycho-
logical interventions so that players have appropriate tools and can use them effectively.  
Objective: To evaluate the effectiveness of a cognitive-behavioral approach (CBA) intervention 
in reducing CSA and burnout among professional soccer players.  
Methodology: A pre-experimental study with pre- and post-evaluation was conducted, involv-
ing 19 male professional soccer players. Burnout and CSA were assessed. The intervention con-
sisted of eight group sessions using a cognitive-behavioral approach.  
Results: A reduction was observed in each subscale after the intervention: reduced sense of 
achievement (M = 15.28, p = .684); devaluation of sports practice (M = 6.83, p = .406); physical 
and emotional exhaustion (M = 12.22, p = .117), as well as somatic anxiety (M = 10.67, p = .015), 
cognitive anxiety (M = 11.33, p = .026), and self-confidence (M = 17.17, p = .559).  
Discussion: The results align with previous research that observed reductions following psy-
chological interventions, although these were not statistically significant.  
Conclusions: The CBA can be implemented in high-performance sports in Mexico, as it shows 
positive results in addressing CSA and burnout. 
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Introducción

El deporte de alto rendimiento se enfoca en obtener resultados positivos en competencias, esto implica 
de exhaustivas horas de entrenamiento en la semana (Mamani et al., 2020; Núñez y García, 2017; Rodrí-
guez y Flores, 2019); este está determinado por la optimización de diferentes habilidades (e.g., técnica, 
resistencia, táctica, psicológicos) (Murillo-Jiménez et al., 2021). En cuanto a las habilidades psicológicas, 
pueden considerarse diferentes variables psicológicas como la motivación, la ansiedad, burnout, entre 
otras, destacando que estas pueden influir en el rendimiento del deportista (Pineda-Espejel et al., 2020; 
Rodríguez y Flores, 2019; Ruiz-Sánchez et al., 2017; Salazar-González et al., 2020). 

La ansiedad estado competitiva (AEC), entendida como la activación del sistema nervioso, así como pen-
samientos rumiativos al momento de competir, ha sido considerada a través de la literatura (Núñez y 
García, 2017; Ong y Chua, 2021; Rodríguez y Flores, 2019) una variable que influye en el rendimiento 
deportivo de manera negativa. Esta se desarrolla a través de tres componentes (i.e., ansiedad cognitiva, 
ansiedad somática, autoconfianza) (Martens et al., 1990). Por otro lado, el burnout en el deporte (Granz 
et al., 2019; Rodríguez y Flores, 2019) ha sido asociado con mayor prevalencia a deportes de alto rendi-
miento y/o profesionales, obstaculizando el rendimiento, y se define como un síndrome tridimensional 
compuesto por agotamiento emocional y físico, reducida sensación de logro y devaluación de la práctica 
deportiva Raedeke y Smith (2001). 

Las intervenciones psicológicas en el deporte han estado orientadas desde la psicología del deporte con 
técnicas, herramientas y/o enfoques de la psicología clínica. A modo de ejemplo, se pueden observar 
investigaciones como Mindfulness (Josefsson et al., 2019; Mehrsafar et al., 2019; Ong y Chua, 2021), el 
Condicionamiento Operante (Amador et al., 2021; Carmona et al., 2015), el Enfoque Cognitivo-Conduc-
tual (D´Amico et al., 2017; Tutte et al., 2020), entre otros (Moo y Góngora, 2017). 

El enfoque psicológico cognitivo-conductual es utilizado para diferentes investigaciones, destacando la 
efectividad dentro de las mismas (D´Amico et al., 2017; Ong y Chua, 2021; Paredes et al., 2016). Este 
enfoque indica la importancia de los pensamientos, en vista de que determinan la conducta y las emo-
ciones del individuo, independiente de las situaciones del ambiente (Fernández y Ferro, 2006); por 
ende, el enfoque cognitivo-conductual puede considerarse óptimo para intervenir y generar estrategias 
de afrontamiento para obtener un mejor rendimiento en variables como la AEC y el burnout.  

Ong y Chua (2021) realizaron un metaanálisis con el objetivo de identificar todo tipo de intervención 
psicológica dirigida a la AEC, se destacó que países como México y en Centroamérica no se retomarán 
investigaciones sobre intervenciones y en Latinoamérica solo se retomó una investigación realizada en 
Brasil, llegando a concluir la importancia de generar nuevas investigaciones dirigidas hacia las interven-
ciones en el deporte de alto rendimiento, añadido a esto, Wilczynka y colaboradores (2022) refiere el 
poco conocimiento de investigaciones enfocadas a intervenir en el burnout, dado que, en el metaanálisis 
realizado, retomaron solo cinco investigaciones a nivel mundial dejando claro la poca evidencia de in-
tervenciones psicológicas sobre el burnout en el deporte de alto rendimiento, en este sentido, la inves-
tigación tiene como objetivo mediante una un corte preexperimental con pre y post, evaluar la efectivi-
dad de una intervención psicológica con enfoque cognitivo-conductual para la disminución de la ansie-
dad estado competitiva y el burnout en futbolistas profesionales. 

 

Método 

La investigación fue de corte preexperimental con pre y post evaluación con la finalidad de conocer los 
niveles de ansiedad estado competitiva y burnout antes y posterior a la intervención (Hernández-Sam-
pieri et al., 2014). 

Participantes 

En ambas evaluaciones participaron 19 hombres jugadores de fútbol soccer de Tercera División Profe-
sional, con una edad media de 18.20 (DT=1.47), con una edad mínima de 15 años y una máxima de 21 
años. Los jugadores reportaron un tiempo de entrenamiento de una media de 900 minutos (DT=.00) a 
la semana. La experiencia profesional por parte de los jugadores fue de una media de 16 meses, con una 
mínima de 2 meses de experiencia profesional y una máxima de 60 meses (DT=15.85). En la Tabla 1, se 
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muestra la frecuencia de la experiencia profesional de los participantes; se destaca la poca experiencia 
profesional por parte de la mayoría de los jugadores.  

 
Tabla 1. Experiencia profesional de jugadores 

                                       Meses de experiencia  Frecuencia Porcentaje 

 

2  1 5.0 % 
4  1 5.0 % 
6  2 10.0 % 
7  4 20.0 % 
8  1 5.0 % 

10  1 5.0 % 
12  3 15.0 % 
17  1 5.0 % 
18  2 10.0 % 
36  1 10.0 % 
48  1 5.0 % 
60  1 5.0 % 

Total  19 100.0 
Nota: ninguna  

 

Procedimiento 

El estudio estuvo conformado por una fase diagnóstica, elaboración de intervención psicológica con en-
foque cognitivo conductual y una post-evaluación. La fase diagnóstica fue realizada en la segunda etapa 
del torneo de Tercera División Profesional, avalado por la Federación Mexicana de Futbol (FEMEXFUT). 
Para el equipo implicaba viajar cada quince días a diferentes estados de México. Añadido a esto, el 
equipo entrenaba tres horas diarias por las mañanas.  

La primera evaluación correspondió a través del cuestionario de Burnout deportivo, posterior a un en-
trenamiento; cabe señalar los jugadores se encontraban descansados al momento de la evaluación. Los 
jugadores recibieron las indicaciones por parte del investigador, se les informó que recibirán una serie 
de afirmaciones en las cuales no existían respuestas correctas o incorrectas, solo contestar con la afir-
mación que más se identificaban. La evaluación por parte del inventario de AEC se llevó a cabo una hora 
antes de un partido local de fecha regular. Los jugadores recibieron las indicaciones por parte del inves-
tigador; asimismo, se les indicó que recibirían una serie de afirmaciones, las cuales contestarían con la 
afirmación que más se identificarán en ese momento. La duración de cada evaluación duró aproximada-
mente 15 minutos.  

Mediante un análisis de la evidencia, se seleccionaron aquellas técnicas que contaban con una mayor 
eficacia para deportistas de alto rendimiento y/o profesionales, siendo técnicas como (i.e., psicoeduca-
ción, desarrollo de metas, reestructuración cognitiva, diálogo socrático, entre otras). Añadido a esto, se 
desarrolló un objetivo específico para la sesión en combinación con las técnicas elegidas (Tabla 2). El 
proceso de la intervención constó de ocho sesiones, una por semana, se estableció un día específico para 
la sesión, siendo jueves a la 1:00 pm en las instalaciones del equipo. La duración de las sesiones fue de 
un máximo de 60 minutos. Se tomó asistencia al inicio de cada sesión con la finalidad de llevar un control 
de quienes asistían, se destaca que los 19 jugadores asistieron a cada una de las 8 sesiones. 

La post-evaluación fue realizada de una manera similar a la primera evaluación, iniciando con el cues-
tionario de Burnout deportivo, posterior a un entrenamiento, informando nuevamente que recibirán 
una serie de afirmaciones, las cuales no existían respuestas correctas o incorrectas, solo contestar con 
la afirmación con la que más se identificaban. La evaluación por parte del inventario de AEC se llevó a 
cabo una hora antes de un partido local de fecha regular, destacando que el equipo rival contaba con 
características similares al primer rival (i.e., misma posición en la tabla y misma rivalidad, mismo hora-
rio). La duración de cada evaluación duró aproximadamente 15 minutos. 

 
 

Tabla 2. Selección de las técnicas/Construcción de la intervención 
Intervención 

Sesión 1 

Objetivo: 
Establecer un buen Rapport con los jugadores y así, 

generar una adecuada adherencia a la interven-
ción. 

Técnicas: 
Psicoeducación, 

Psicoeducación Cognitivo-conductual 
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Sesión 2 
Objetivo: Los jugadores identificaran la definición 
de la autoeficacia y distintas estrategias psicológi-

cas para desarrollarla de manera óptima. 

Técnicas: 
Psicoeducación 

Desarrollo de metas Corto/Mediano/Largo plazo, 
Diálogo Socrático 

Sesión 3 
Objetivo: Los jugadores identificarán los distintos 
pensamientos que pueden obstaculizar un buen 

rendimiento deportivo 

Técnicas: 
Reestructuración Cognitiva 

Diálogo Socrático 
Autoinstrucciones 

Registro de pensamiento 

Sesión 4 

Objetivo: Los jugadores identificarán como generar 
pensamientos más adecuados durante la compe-

tencia. 
 

Técnicas: 
Reestructuración Cognitiva 

Diálogo Socrático 
Registro de pensamiento 

Sesión 5 
Objetivo: El jugador establecerá pautas y estrate-

gias individuales con el fin de mejorar el rendi-
miento deportivo. 

Técnicas: 
Reestructuración Cognitiva 

Diálogo Socrático 
Entrenamiento de Relajación Progresiva 

Sesión 6 
Objetivo: Identificar las técnicas y estrategias más 

efectivas para regular momentos ansiosos 
 

Técnicas: 
Reestructuración Cognitiva 

Diálogo Socrático 
Técnica de respiración (Respiración profunda) 

Sesión 7 
Objetivo: El jugador identificara cual ha sido su 
evolución en metas y la evolución de estrategias 

adquiridas 

Técnicas: 
Balance decisional 

Evaluación de metas corto/mediano/largo plazo 
Detención de pensamiento 

Sesión 8 
Objetivo: Identificar las técnicas y estrategias desarro-
lladas durante la intervención e identificar los cambios 

individuales colectivos que se dieron. 

Técnicas: 
Diálogo Socrático 

Retroalimentación Interpersonal 
Nota: ninguna  

 

Instrumentos 

Inventario de Ansiedad Estado Competitiva-2Revisado (CSAI-2R) (Cox et al., 2003), adaptado y validado 
a población mexicana (Pineda-Espejel et al., 2014), solo se utilizó la subescala Intensidad. El CSAI-2R 
(Intensidad) tiene por objetivo evaluar los niveles de ansiedad estado competitiva. Consta de 17 ítems 
que evalúan los síntomas de ansiedad a través de 3 factores, (1) Ansiedad Cognitiva (2) Ansiedad Somá-
tica y (3) Autoconfianza. Cada reactivo consta de una respuesta de tipo Likert de cuatro puntos, (1) 
“Nada”, (2) “Un poco”, (3) “Moderado” y (4) Mucho. 

Cuestionario de Burnout Deportivo (ABQ) (Raedeke y Smith, 2001), adaptado y validado a población 
mexicana (Martínez-Alvarado et al., 2019; Salazar-González et al, 2020). El cuestionario consta de 15 
ítems distribuidos por tres subescalas (1) reducida sensación de logro (2) agotamiento físico y emocio-
nal y (3) devaluación de la práctica deportiva, los ítems se registran a través de una escala tipo Likert 
que va de (1) Casi nunca a (5) Casi siempre.  

El análisis de fiabilidad en cada una de las subescalas (i.e., ansiedad cognitiva, ansiedad somática, auto-
confianza) se observó con puntajes adecuados del alfa de Cronbach como se puede observar en la Tabla 
3. En burnout contó con un alfa de Cronbach adecuado (Tabla 3) en cada una de las subescalas (i.e., 
reducida sensación de logro, agotamiento físico y emocional, devaluación de la práctica deportiva). Cabe 
señalar que en la subescala de devaluación de la práctica deportiva se eliminó el ítem 6 con la finalidad 
de obtener un mayor puntaje de alfa de Cronbach. 
 
 
Tabla 3. Análisis de fiabilidad de las subescalas del ABQ y CSAI-2R 

Subescala Alfa de Cronbach N de elementos 
Reducida Sensación de Logro (.83) 5 

Agotamiento Físico y emocional (.90) 5 
Devaluación de la Práctica Deportiva (.76) 4 

Ansiedad Cognitiva (.86) 5 
Ansiedad Somática (.81) 7 

Autoconfianza (.90) 5 
Nota: ninguna  
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Consideraciones éticas 

Se tomó en cuenta distintos organismos como American Psychological Association (APA, 2017), Código 
de Ética de las y los Psicólogos Mexicanos por parte de la Federación Nacional de Colegios, Sociedades 
y Asociaciones de Psicólogos de México (FENAPSIME, 2018) y el Código Ético del Psicólogo, por parte 
de la (Sociedad Mexicana de Psicología, 2010). Dentro de estos organismos se considerarán distintos 
artículos que hacen referencia a los puntos del Respeto, Consentimiento Informado, Desistir en Cual-
quier Momento, Cuidado de la Salud de Participantes, Avalado por Universidades y No Perjuicio. Asi-
mismo, la participación fue de forma voluntaria y no se requirió información que ponga en riesgo su 
privacidad o identidad.  

Cabe señalar que el protocolo de intervención fue sometido al Comité de Evaluación en Investigación y 
Posgrado (CEIP), el cual fue registrado con el folio TTT-08-2021-2 y aprobado.  

Análisis de datos 

Se utilizó el Paquete Estadístico de Procesamiento de Datos y Análisis Estadísticos IBM SPSS Statistics 
versión 19, donde se realizaron pruebas de normalidad, análisis descriptivo-promedios, desviación es-
tándar, mínimo y máximo, prueba de fiabilidad para cada escala, al igual que una prueba t para el análisis 
inferencial (Castañeda et al., 2010). 

 

Resultados 

Mediante el paquete Estadístico de Procesamiento de Datos y Análisis Estadísticos IBM SPSS Statistics 
versión 19 se realizó una prueba de normalidad Shapiro-Wilks (Tablas 4 y 5) con la finalidad de conocer 
si existía una distribución normal, teniendo como resultado una distribución normal.  
 

 
Tabla 4. Prueba de Normalidad del ABQ 

Shapiro-Wilk 
 Estadístico gl p 

Reducida Sensación de Logro (pre) .908 18 .079 
Reducida Sensación de Logro (post) .901 18 .060 

Devaluación de la Práctica Deportiva (pre) .889 18 .037 
Devaluación de la Práctica Deportiva (post) .890 18 .038 

Agotamiento Físico y emocional (pre) .925 18 .161 
Agotamiento Físico y emocional (post) .957 18 .541 

Nota. gl = grados de libertad, p = significancia  

 
 
 
Tabla 5. Prueba de Normalidad del CSAI-2R 

Shapiro-Wilk 
 Estadístico gl p 

Ansiedad Somática (pre) .929 18 .187 
Ansiedad Somática (post) .919 18 .127 
Ansiedad Cognitiva (pre) .926 18 .163 
Ansiedad Cognitiva (post) .934 18 .230 

Autoconfianza (pre) .809 18 .002 
Autoconfianza (post) .871 18 .018 

Nota. gl = grados de libertad, p = significancia 

 

Correspondiente a datos descriptivos, se observa la Suma (Tablas 6 y 7). Cabe recordar, cada subescala 
se califica a través de la suma directa. Se puede ver una reducción de puntajes en cada una de las subes-
calas, tanto de burnout y ansiedad estado competitiva, destacándose la subescala de autoconfianza, que 
aumenta el puntaje posterior a la intervención, confirmando así, una influencia positiva posterior a la 
intervención psicológica de reducción de variables psicológicas que afecta el rendimiento deportivo y 
aumento en variable positiva que puede conllevar un mejor rendimiento. 
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Tabla 6. Puntajes de previo y posterior a la intervención de burnout 
Descriptivos 

 N Suma DT 
Reducida Sensación de Logro (pre) 18 280.00 2.52 
Reducida Sensación de Logro (post) 18 275.00 1.74 

Devaluación de la Práctica Deportiva (pre) 18 136.00 3.38 
Devaluación de la Práctica Deportiva (post)      18 123.00 2.54 

Agotamiento Físico y emocional (pre) 18 251.00 5.35 
Agotamiento Físico y emocional (post)      18 220.00 3.85 

Nota: DT: Desviación estándar 

 
 

 
Tabla 7. Puntajes de previo y posterior a la intervención de ansiedad estado competitiva  

Descriptivos 
 N Suma DT 

Ansiedad Somática (pre) 18 232.00 3.47 
Ansiedad Somática (post)      18 192.00 3.00 
Ansiedad Cognitiva (pre) 18 235.00 4.79 
Ansiedad Cognitiva (post)      18 204.00 4.65 

Autoconfianza (pre) 18 302.00 3.47 
Autoconfianza (post)      18 309.00 2.91 

Nota: DT: Desviación estándar 

 
En cuanto a la efectividad de la intervención, se realizó una prueba t para muestras relacionadas donde 
se encontraron diferencias en los niveles respecto a cada subescala en cuanto al pre y post como se puede 
mostrar en la Tabla 8. En la tabla se puede observar reducciones de niveles medios y aumento respecto 
a la autoconfianza, reafirmando aún más, la efectividad de la intervención psicológica. No obstante, aun-
que en los resultados no fueran estadísticamente significativos, no se descartaría un grado de efectivi-
dad mínimo. 
 
 
Tabla 8. Medias y resultado de prueba t para muestras relacionadas 

Prueba t para muestras relacionadas 
Subescalas burnout/ansiedad estado competitiva M t gl Sig. (Bilateral) 

Reducida Sensación de Logro (pre) 
Reducida Sensación de Logro (post)      

15.5556 
15.2778 

.414 17 .684 

Devaluación de la Práctica Deportiva (pre) 
Devaluación de la Práctica Deportiva (post)      

7.5556 
6.8333 

.853 17 .406 

Agotamiento Físico y emocional (pre) 
Agotamiento Físico y emocional (post)      

13.9444 
12.2222 

1.408 17 .177 

Ansiedad Somática (pre) 
Ansiedad Somática (post)      

12.8889 
10.6667 

2.701 17 .015 

Ansiedad Cognitiva (pre) 
Ansiedad Cognitiva (post)      

13.0556 
11.3333 

2.447 17 .026 

Autoconfianza (pre) 
Autoconfianza (post)      

16.7778 
17.1667 

-.596 17 .559 

Nota: M = media, t = valor de t, gl = grados de libertad, Sig. (Bilateral) = Significancia Bilateral  

 
Discusión 

El objetivo general del estudio fue evaluar la efectividad de una intervención con enfoque cognitivo-
conductual para la disminución de la AEC y el burnout en futbolistas profesionales. En el pretest se ob-
servaron niveles altos de burnout. En este sentido, Granz y colaboradores (2019) al igual que Rodríguez 
y Flores, (2019) indican que el burnout está asociado a tener mayores niveles en deportistas de alto 
rendimiento, en este caso, en futbolistas profesionales. Referente a la AEC se visualiza niveles medios 
en la primera evaluación. 

Con base en los resultados presentados en esta intervención, se observó una reducción de AEC (e.g., 
ansiedad cognitiva y ansiedad somática) y un aumento de autoconfianza. En cuanto a burnout se observa 
una reducción de los niveles en cada subescala (e.g., reducida sensación de logro, devaluación de la prác-
tica deportiva y agotamiento físico y emocional). Con ello, la reducción en cada una de las subescalas 
negativas puede conllevar un aumento en su rendimiento, como lo describen diferentes autores (Åkes-
dotter et al., 2020; Hossien et al., 2021; Pacewicz et al., 2020; Tomé-Lourido et al., 2019). 
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Los resultados mostrados son similares a los reportados en otras investigaciones Olmedilla y Domín-
guez-Igual (2016). En dicha investigación se implementó un programa de intervención de técnicas cog-
nitivo-conductual, en el que se observó una disminución de AEC; no obstante, los datos no resultaron 
ser estadísticamente significativos, aunque sí con significancia clínica. De una forma similar, (Gustafsson 
et al., 2016) implementó una intervención con técnicas cognitivo-conductuales en una deportista es-
quiadora de fondo que mostraba altos niveles de ansiedad; los resultados demostraron una reducción 
de niveles de ansiedad. 

De igual manera, los resultados son coincidentes a los mostrados en el metaanálisis de Wilczynka y co-
laboradores (2022), en el cual describen al cognitivo conductual como el enfoque con mayor eficacia en 
comparación a otros (e.g., Mindfulness) al momento de intervenir ante la problemática del burnout en 
el deporte. Por otra parte, en el metaanálisis se retomaron solo cinco investigaciones a nivel mundial; 
esto describe poca evidencia científica respecto a intervenciones psicológicas en el burnout deportivo.  

En definitiva, el enfoque cognitivo-conductual ha demostrado tener un impacto al momento de trabajar 
con deportistas; dicho impacto se visualiza en la reducción de AEC, burnout, mayor autoconfianza y un 
óptimo rendimiento deportivo. Sin embargo, no se han encontrado datos estadísticamente significati-
vos, teniendo como explicación el poco control de variables extrañas y que son grupos preestablecidos. 
Por lo tanto, es importante ir considerando tener un mayor control de variables extrañas que pueden 
influir al momento de trabajar con los jugadores; asimismo, tales intervenciones podrían ser implemen-
tadas a futbolistas de mayor nivel deportivo (Ong y Chua, 2021; Wilczynka et al., 2022). 

 
Conclusiones 

Ante la falta de investigaciones orientadas a intervenciones cognitivo-conductual en el alto rendimiento 
y/o fútbol profesional en México. En este estudio se concluye que la intervención puede ser óptima ante 
componentes de la AEC y el burnout, puesto que existió una reducción en la ansiedad cognitiva, somá-
tica, en el burnout y un aumento en la autoconfianza del futbolista. Por otro lado, se recomienda hacer 
uso de otras técnicas conductuales (i.e., economía de fichas, exposición, flecha ascendente), en conjunto 
con las técnicas cognitivas. 
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