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EDITORIAL

– Prólogo.
– Nota editorial.



Laura Silva Chica y Juan David Domínguez Shek 

 Pensar la noción de Sur Global implica redefinir y reflexionar sobre las llamadas “periferias” o 
“tercer mundo”, es poner en el centro lo propio que deviene en un sin fin de identidades y prácticas 
sociales. En ese sentido, lo global no se refiere a una ubicación geográfica, sino más bien a una 
serie de experiencias y conocimientos que han sido históricamente marginados.  En este contexto, 
el Sur no es solo un lugar, ni tampoco solo una manifestación lingüística por el nombrar, sino una 
reflexión que invita a repensar las identidades y relaciones en un mundo interconectado. La noción 
de Sur Global se convierte en un llamado a la acción, a la solidaridad  radical y a la construcción de 
futuros por venir donde todas las voces sean escuchadas y valoradas.

 América Latina es una región marcada por una historia de desigualdades estructurales, pero 
también de luchas emancipadoras que han dado forma a complejas dinámicas sociales, políticas 
y culturales. Desde el primer encuentro con el norte global hasta nuestros días, la región ha 
experimentado una serie de imposiciones y resistencias, que han venido moldeando, de manera 
nunca fija, una realidad en la que los efectos de la colonialidad encarnan en fenómenos como 
la distribución desigual de recursos y la persistencia de inmensas barreras de acceso a derechos 
fundamentales.

 En este contexto, la pobreza y la exclusión social afectan de manera diferencial poblaciones 
como las comunidades indígenas, afrodescendientes y rurales o grupos como las mujeres, niñas y 
personas con identidades sexuales y de género diversas, quienes enfrentan mayores obstáculos 
para acceder a servicios básicos, educación y justicia. Así, la búsqueda de bienestar social y la 
reivindicación de la existencia misma a través del reconocimiento y materialización de derechos, 
no solo se convierten en un fin, sino en un proceso de transformación necesario para construir 
sociedades más incluyentes y equitativas.
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 Para comprender los procesos sociales de América Latina desde una perspectiva crítica, es 
esencial poder incorporar una mirada que cuestione los modelos hegemónicos y que reconozca de 
manera obligada la agencia de los pueblos y colectivos en su resistencia —a veces directa y otras 
no tanto— a estas estructuras opresivas y excluyentes. Los estudios sociales latinoamericanos han 
sido pioneros en, por un lado, denunciar cómo el neoliberalismo y otros sistemas de explotación 
han exacerbado las desigualdades debilitando las políticas públicas y la cohesión social, y, por otro, 
reconocer el potencial creativo y resiliente de quienes habitamos la región para tejer escenarios 
posibles y viables en terrenos no siempre fáciles de andar.

 Adoptar una visión crítica implica entonces, escuchar las voces que surgen desde “abajo”, 
aquellas que son ignoradas en los relatos convencionales, y explorar cómo estas voces resignifican 
la identidad, la memoria y el poder. Al valorar las experiencias y procesos locales se nos abre un 
mundo de posibilidades para comprender distintas alternativas que no sólo cuestionan el status 
quo, sino que también plantean caminos hacia nuevas formas de coexistencia, justicia y dignidad. 

 Intentar comprender desde el interior a Latinoamérica, es también una invitación a repensar 
los modelos de desarrollo, reconocimiento, redistribución y acceso a derechos desde la sensibi-
lidad que nos caracteriza. En una región donde la riqueza se cruza con altos índices de pobreza 
y marginación, resulta evidente que el desarrollo no puede medirse exclusivamente en términos 
económicos, sino que debe atender la calidad de vida y el bienestar colectivo. En este sentido, el 
acceso a derechos no es solo una cuestión de justicia social, sino una herramienta para la autono-
mía y la resiliencia de las comunidades. Al reflexionar sobre estos desafíos, América Latina no solo 
nos recuerda la urgencia de implementar políticas públicas inclusivas, sino también de fortalecer 
un pensamiento que promueva la equidad, valorando el conocimiento local y la autodeterminación 
en la construcción de sociedades más justas.

 En esta edición de Trans-pasando Fronteras, titulada Voces del Sur Global, nos embarca-
mos en un recorrido crítico y reflexivo que amplifica experiencias y conocimientos forjados en las 
luchas, resistencias y dinámicas sociales que emergen desde el sur global. Esta colección de artí-
culos expone los múltiples desafíos y las potentes respuestas que distintas comunidades o grupos 
han generado frente a estructuras de poder, exclusión y desigualdad. En este sentido, cada texto 
enriquece el pensamiento crítico latinoamericano y cuestiona las narrativas hegemónicas. Lo aquí 
escrito es el reflejo de la diversidad de voces que hacen un llamado para (re)imaginar todo lo con-
cebido como estático. Son textos en movimiento.  

Prólogo
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 Desde la teoría a la praxis, los textos aquí reunidos evidencian una constante: la capacidad 
de los pueblos y colectivos para resistir y resignificar su realidad. En When not hearing becomes unruly: 
navigating Ambiguity and Authenticity, se explora cómo el concepto de “Deafhood” redefine los modos 
de existir en la comunidad sorda, interpelando las jerarquías de autenticidad y las identidades 
políticas. El artículo cuestiona las normas establecidas, sugiriendo que la autenticidad se convierte 
en una trinchera desde la cual se desafía la homogeneización de identidades y se reivindican las 
subjetividades individuales en un contexto de resistencia colectiva.

 Por otro lado, el artículo El derrumbe de la meritocracia: Feminismo en América Latina desde un punto 
de vista interseccional, Desafíos en el acceso a derechos de las trabajadoras sexuales en América Latina aborda 
las luchas de las trabajadoras sexuales en Chile y Colombia, recordándonos la importancia de una 
visión interseccional en la creación de políticas públicas. Este trabajo destaca cómo las mujeres en 
condiciones de vulnerabilidad, particularmente las trabajadoras sexuales, enfrentan exclusiones 
estructurales que la meritocracia y la falta de regulación perpetúan. La investigación enfatiza que 
el reconocimiento de la diversidad en la toma de decisiones es esencial para la construcción de 
una sociedad equitativa y justa, en la cual se respeten las voces y experiencias de quienes han sido 
históricamente marginadas.

 En una línea similar, Una mirada decolonial a la Hacienda de Cañasgordas nos invita a repensar 
los espacios históricos desde un enfoque decolonial. Este artículo revisa el papel de la Hacienda de 
Cañasgordas como símbolo de un pasado colonial y esclavista, cuestionando la narrativa hegemónica 
que suele ignorar las experiencias de las comunidades afrodescendientes en su construcción. A 
través de un análisis crítico, el autor propone una reinterpretación que subraya la importancia de 
visibilizar los legados de la esclavitud y la resistencia cultural, ofreciendo una visión que rescata las 
voces y memorias de quienes contribuyeron a la configuración sociocultural del Valle del Cauca .

 Resistencias, estéticas y políticas: crónicas de un estallido nos sumerge en las manifestaciones 
sociales de Colombia entre 2019 y 2021. En este texto, los autores capturan cómo el arte y la 
estética se convirtieron en herramientas de resistencia durante el estallido social, donde los jóvenes 
expresaron su agencia política y su desafío a la represión estatal a través de prácticas culturales 
y corporales. La estética no es solo una forma de expresión, sino un medio para (re)imaginar el 
mundo, reivindicar derechos y construir comunidad, destacando la creatividad y sensibilidad de los 
movimientos sociales en la región.

Prólogo
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 Finalmente, temas como la violencia digital y la vulnerabilidad infantil se abordan en Abordaje 
del ciberbullying y grooming en adolescentes mexicanos, mientras que Influencia de la educación y la consejería 
en la lactancia materna exclusiva explora cómo la educación y el acompañamiento emocional juegan 
roles cruciales en la experiencia de la lactancia materna. Estos artículos ponen en primer plano 
la salud y el bienestar en contextos de alta vulnerabilidad, visibilizando la importancia de una 
aproximación integral que reconozca las necesidades específicas de las comunidades locales y 
refuerce la autonomía de las personas desde un enfoque holístico y sensible.

 Voces del Sur Global es una invitación a escuchar y aprender desde las realidades y reflexiones 
de quienes habitamos y pensamos el sur global. Los artículos aquí presentados no solo describen 
problemáticas, más bien muestran caminos hacia la transformación social y la justicia, reafirmando 
que, desde nuestras propias experiencias y saberes, podemos construir horizontes nuevos y 
emancipatorios, que reconocen y dan lugar a la diversidad.

Prólogo
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Nota editorial

Juan David Domínguez Shek
Editor Ejectivo de la revista Trans-Pando Fronteras

 Este número significó un reto en todos los sentidos, principalmente por temas logísticos y 
de tiempos que retrasaron su publicación. Sin embargo, durante estos meses la revista atravesó 
cambios significativos que hoy se reflejan en el excelente trabajo del actual equipo. Estos dos años 
a cargo de la revista han representado innumerables desafíos, pero sobre todo grandes aprendizajes 
en el proceso de reinventar los procedimientos editoriales, pues hacer una revista implica, ante 
todo, pensar en colectivo. Voces del Sur Global es el número con el que me despido del equipo, pero 
también es un manifiesto: un llamado a que Trans-Pasando Fronteras sea siempre una revista que 
acoja a todas las personas y colectivos.

 Solo tengo palabras de gratitud para todas las personas que colaboraron con este proyecto 
y que, con tremenda emoción, esperaron cada una de las publicaciones. Creo que la palabra —o 
mejor, el verbo— que me acompañó durante este tiempo como editor general fue “hacer”. Un hacer 
en todos los sentidos, que se reinventaba constantemente y buscaba nuevas maneras de llegar a 
distintos espacios. Haciendo se aprende. Por eso, hacer una revista significa errar, en ambos sen-
tidos del término: equivocarse y volver a intentarlo, pero también caminar, explorar, probar. En 
ese sentido, con cada uno de los números en los que participé, ese “hacer revista” cobraba mayor 
fuerza. No solo se consolidaba como un espacio intelectual y riguroso, sino también como una pla-
taforma para que jóvenes investigadorxs, estudiantes de diversos niveles y colectivos encontraran 
un lugar dentro de la academia. Pues sus voces, sus ideas y sus producciones son las que abren los 
caminos para seguir haciendo y aprendiendo en el proceso.

 Si bien este número no sigue una línea de pensamiento o teoría específica, reúne diversas 
voces que teorizan y reflexionan desde el Sur. Es decir, son publicaciones situadas y concebidas 
desde nuestro continente. Con este número, cierro uno de los momentos más significativos de mi 
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paso por la universidad, y agradezco infinitamente no solo a la Universidad Icesi y a su editorial por 
abrir este camino, sino también a cada una de las personas que forman y formaron parte de este 
proyecto.

 Hoy, la revista queda en manos de Valentina Moreno, quien, según muchas personas —y 
yo particularmente—, es brillante, sensible y coherente; una maestra que, sin importar su edad, 
deja invaluables lecciones. A su manera, Valentina hará de la revista un lugar mucho más humano 
y atento a las vidas y agencias que nos rodean. Con su fino ojo etnográfico, una pluma tremenda y, 
sobre todo, su sensibilidad revolucionaria por esa belleza salvaje y dulce, posibilitará innumerables 
encuentros que no se quedarán solo en el ámbito académico, sino que cruzarán fronteras, 
visibilizando la porosidad y la complejidad que constituyen la vida misma.

 Nuevamente, agradezco a todo el equipo y espero que podamos seguir tejiendo la palabra 
en espacios como Trans-Pasando Fronteras, que siempre estarán abiertos para que todxs nos 
encontremos, reflexionemos y, sobre todo, alcemos nuestras voces desde el Sur.
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Héctor Rolando Chaparro Hurtado, Claudia Maritza Guzmán Ariza, Daniel Felipe Zambrano Susatama 

País

Decir país es decir pago
esto es, barro y mugre,

sangre en las uñas
incertidumbres

olores ajenos y pausas permanentes.
Decir país quisiera decir tengo una casa,

un lugarcito en el que alguien me observa
con algo de ternura,

con secreta misericordia.
Decir eso que puede ser país

imagina
las muchas formas de una algarabía:

una música que nadie explica,
un estruendo, un relámpago

en el que las visitas son posibles.
HRCH



Resumen

 El manuscrito surge del proyecto de investigación titulado “Honrar la vida: estética, cuerpo 
y comunicación en manifestaciones de resistencia”, financiado por la Universidad de los Llanos 
en convocatoria institucional, cuyo objetivo se centró en comprender las prácticas y discursos 
de resistencia en el marco de la protesta social en Colombia (2019-2021) como manifestaciones 
corporales y estéticas desde el campo cultural.

 En este sentido, y a partir del trabajo etnográfico desarrollado en 4 ciudades colombianas 
durante el denominado estallido social del año 2021, se realizó una radiografía de las tensiones y 
resistencias que se dieron en algunos puntos clave de estas ciudades como (Puerto resistencia-Cali, 
Loma de la cruz-Cali, Portal de la resistencia-Bogotá, “Usmekistan”-Bogotá, Barriadas populares-
Cartagena), que marcaron no solo la memoria colectiva de un país, sino también, en los cuerpos 
de quienes estaban principalmente al frente de todos los procesos de movilización. En los cuales 
se reconoce que para los jóvenes la estética, el arte y lo sensible ocupan lugares de privilegio en 
la realidad social y política, lo que significa realmente que a partir de la estética podemos también 
afrontar los hechos que afectan nuestra existencia: constatar que actuamos según intereses 
estéticos y no sólo éticos. La estética es, en sus palabras, pensamiento del sensorium. 

 Si las vinculamos al concepto de resistencia, se interpretan una variedad de acciones y 
comportamientos (que incluyen, por supuesto, la inacción o el silencio) con las cuales podemos 
analizar desde revoluciones hasta movimientos sociales, los usos sociales del cuerpo (sus 
mutaciones, sus representaciones, sus desgarramientos) como formas de resistencia cultural, 
prácticas de resistir(se) que pueden practicarse en el lenguaje, en el habla, en la ocupación de los 
espacios, en los procedimientos meramente simbólicos o en las relaciones institucionales. 

Palabras clave: cuerpo, resistencia, arte, política
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Abstract

 The manuscript arises from the research project entitled “Honoring life: aesthetics, body 
and communication in manifestations of resistance”, financed by the University of Los Llanos in 
an institutional call, whose objective focused on understanding the practices and discourses of 
resistance in the framework of social protest in Colombia (2019-2021) as corporal and aesthetic 
manifestations from the cultural field.

 In this sense, and based on ethnographic work in 4 Colombian cities during the so-called 
social outbreak of the year 2021, it is recognized that for young people aesthetics, art and the sen-
sitive occupy privileged places in social and political reality, which means really that from aesthe-
tics we can also face the facts that affect our existence: verify that we act according to aesthetic 
interests and not only ethical ones. Aesthetics is, in his words, thinking of the sensorium.

 If we link them to the concept of resistance, a variety of actions and behaviors are inter-
preted (which include, of course, inaction or silence) with which we can analyze, from revolutions 
to social movements, the social uses of the body (its mutations, its representations, their tears) as 
forms of cultural resistance, practices of resisting that can be practiced in language, in speech, in 
the occupation of spaces, in merely symbolic procedures or in institutional relations.

Keywords: body, resistance, art, politics
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Introducción

 Los encuentros conceptuales entre arte y resistencia han venido cobrando interés tanto en 
las ciencias sociales como en los estudios artísticos y culturales (o sobre la cultura) a partir de la 
segunda mitad del siglo XX, surgida de manera especial por la polémica propuesta por Walter Ben-
jamín (1989) sobre la reproducción técnica del arte, el fin de la esfera aurática y el potencial social 
transformador y político del arte, en especial el cine, para consolidar la idea de un público especta-
dor antes ensombrecido por la magnificencia de la obra y dominado por el discurso ilustrado que 
definía (y aún lo hace) lo que podía o no reconocerse como artístico y que, a juicio del autor berli-
nés, implicaba la sujeción del espectador al discurso experto burgués o a la presencia imponente 
de la obra.

 Contrariamente, al ideal esteticista, con la irrupción de este nuevo sensorium el público 
pasivo se convierte en sujeto activo, con posibilidad de apropiación crítica, pero no por ello ne-
cesariamente capaz de hacerse totalmente de la obra. Aquí la distancia, el distanciamiento, será 
siempre percibido por el espectador incluso si tuviere la obra entre sus manos: una distancia que 
permanece. Una exterioridad, una otredad imposible de incorporar o encarnar: esa lejanía que 
el aura implica. Hacemos referencia a esos desplazamientos operados en la estética y en las for-
mas de percibir del sujeto moderno que implican tanto el reconocimiento de las reconfiguraciones 
sucedidas en el plano de lo social, lo económico o lo político. Por ejemplo, pero también por las 
fracturas que el modo de vida capitalista urbano irá sembrando en la sensibilidad y la subjetividad 
moderna y contemporánea como producto del modelo productivo industrial.

 Este cambio en el sensorium, que verifica también un cambio de época, se puede sentir en 
los recorridos humanos en la urbe moderna (con sus logísticas apropiadas para la mercancía, sus 
divisiones espaciales y simbólicas, sus trazos, sus rutinas y sus recorridos), en los escaparates de 
las tiendas dedicadas a labores comerciales, en el vestuario masculino y femenino, en el significado 
de los espacios ciudadanos, en la arquitectura urbana. Pero también es muy notorio en los paisajes 
sonoros cotidianos, en las dialécticas de la mirada, en las discusiones familiares, en las formas na-
rrativas, en la fotografía, la apreciación artística o la percepción que tenemos sobre la naturaleza. 

 Este primer debate sobre la politización del arte y su contraparte, la estetización de la polí-
tica (que en la Alemania fascista se enorgullecía de sus blasones, su iconografía, sus rituales y sus 
desfiles), ha alimentado desde entonces una discusión sobre dos fenómenos antes difícilmente 
entrañables: el arte y la política, y a partir del cual queremos insistir: ¿la política y la resistencia 
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(como una forma de acción política) se sirven del arte para alcanzar sus propósitos de movilización 
y transformación?, o bien, ¿cuál es la densidad política del arte y de la estética?

 Al tenor de esta discusión, el filósofo francés Jacques Rancière (2000), en El reparto de lo 
sensible, nos recuerda que el trabajo del artista, en especial del artesano, no es aquella labor mágica 
e incomprensible en la que los hados tocan la sensibilidad del artista. En el arte, en el artesanado, 
hay reflexión en la acción, hay un pensar permanente y no un aislamiento metafísico que separa 
arte y mundo. Una idea que nos recuerda que la praxis artística contiene su forma de acción y que 
el mundo es en sí un hecho estético. Quizás lo que ha hecho falta para poner en común eso que 
nos es extraño, o que nos han extrañado, sea un signo (para emplear la alusión deleuzeana), un 
“algo” en común que evite la imposición que viene luego de la explicación experta: quizás se trate 
de una ignorancia compartida. Lo anterior, porque al eludir la imposición de quien explica se ofrece 
mayor posibilidad de emancipación de quien aprende, ya sea el ignorante público o el espectador 
conmovido por la magnificencia de la obra.

 Pero he aquí que en el pensamiento de Rancière el espectador no es pasivo, pues 
complementa, amplía y dialoga con la obra, con la que disputa su significado. Y es que incluso los 
obreros y las masas enajenadas de la estética, por la estética, abandonadas de toda suerte de lo 
bello, también interpelan su identidad y su palabra.

 Por ello Ranciére invita a des-encajar, a des-colocar, re-componer lo que se ensambló 
pomposamente como estética, como arte, en la modernidad burguesa y a su vez propone reconocer 
que la estética se encuentra vinculada íntimamente con la realidad y, de allí, con las esferas de lo 
político y lo ético. No se trata, así las cosas, de una especificidad regida por el mundo del arte, 
sino que forma parte de aquellos aspectos que orientan a la sociedad y que definen su sensorium 
particular. Así las cosas, estética, política, realidad y sociedad constituyen una armazón consolidada 
y no un conjunto de mecanismos aislados e independientes con los que podemos confirmar tanto 
las posibilidades del arte como vector de transformación, propósito fundamental de este ejercicio 
de investigación, que se sostiene en el reconocimiento de una forma de política sustentada en la 
comunicación y la divergencia, en el ir y venir fluido de la palabra y el cuerpo que garantiza poner 
la voz, en la toma de distancia de los interlocutores como garantía de construcción democrática 
de sentido y no como autocracia o autoritarismo unilateral, como dogma significante: “La política 
comienza precisamente allí donde dejan de equilibrarse pérdidas y ganancias, donde la tarea 
consiste en repartir las partes de lo común”, según Ranciere (2009: 12).
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 La sensibilidad, en otras palabras, significa comunión entre estética y política, vínculo entre 
las formas artísticas, su reflexión y la realidad social cotidiana. Acá se encuentra buena parte de 
este esfuerzo intelectual, a saber, insistir en que la estética más que una disciplina filosófica cuyo 
encargo consiste en la reflexión superior sobre el arte, sus propósitos y alcances, implica una muy 
estrecha vinculación con la realidad y —consecuentemente— con lo social, lo político y lo ético, 
“que forma parte del conjunto de aspectos que rigen toda sociedad y afectan el sensorium” (Arcos 
Palma, 2009: 140).

 Por esta razón consideramos que, para sustentar el anhelo de buscar sociedades menos 
desiguales, más justas, y modos de vida individual y colectivamente más igualitarios, se hace 
necesario avanzar en la problematización sobre la politicidad del arte, las relaciones entre arte y 
transformación social, sobre el papel emancipador de la creación artística y las diferentes formas 
de “artivismo” presentadas en lo que se denominó el “estallido social” en Colombia, desarrollado 
entre 2019 y 2021 en Colombia, a partir de los procesos de movilización ciudadana contra el 
gobierno de Iván Duque y sus medidas sociales y económicas, que incluían demandas a favor 
de la democratización de la educación y de mejoramiento de la salud, privatizada años atrás por 
gobiernos neoliberales de derecha. 

 Así las cosas, partimos de la comprensión de las prácticas artísticas, siguiendo las referencias 
desarrolladas con anterioridad, como formas creativas de acción política y como la puesta en 
escena de una motivación política que va más allá de los límites que se han impuesto al arte como 
producto estético, lo que —nuevamente— nos permite encontrar los vínculos entre las esferas del 
arte y de la vida y la sociedad.

 Los productos y actividades que los jóvenes emplearon durante el estallido social (que 
incluían creaciones musicales, performances, grafitis, body painting, conciertos públicos, muralismo, 
entre otras formas de creación artística) constituyeron auténticos lugares de enunciación y formas 
discursivas que, sin duda, ofrecen información sobre la vida política de la época y, a su vez, 
reconocen la posibilidad de construir discursos políticos de una forma concreta. Estos discursos  
dan cuenta de estos procesos de movilización en los cuales el arte constituye un baluarte a favor de 
la movilización social. Es un elemento de resistencia, un potencial transformador y un elemento que 
posibilita la resignificación de la realidad en el sentido de que reconoce la potencia creativa del arte 
y de la política ligada al contenido de sus expresiones, ya sea de forma deliberativa o confrontativa, 
o en su potencial de denuncia de condiciones estructurales de opresión y desigualdad. 
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Poder, cuerpos, resistencias

 Para efectos del desarrollo del proyecto de investigación “Honrar la vida: estética, cuerpo 
y comunicación en manifestaciones de resistencia”, financiado institucionalmente por la Dirección 
General de Investigaciones de la Universidad de los Llanos (Colombia), se realizaron entrevistas en 
las ciudades de Cartagena, Cali, Bogotá y Villavicencio con jóvenes protagonistas del denominado 
estallido social que se desarrolló en Colombia durante 2021, y que contó como motivación principal 
una serie de manifestaciones multifactoriales frente al proyecto de reforma tributaria propuesto 
por el gobierno nacional. Presentado como una gran movilización nacional de diferentes sectores 
sociales, en especial jóvenes, el estallido significó no sólo un revelamiento de las necesidades 
sociales expuestas por los diferentes grupos que allí se manifestaron, sino el encuentro de diferentes 
modos de participar y de movilizar expectativas. 

 Acercarse a las motivaciones juveniles implicó, por supuesto, reconocer sus necesidades y 
reclamos frente a las decisiones políticas asumidas por el gobierno, decisiones que para el caso de 
jóvenes provenientes de estratos populares a quienes las deudas del pasado no se han acercado a 
sus oportunidades sociales concretas, llevaron a emplear las calles, las redes sociales, los espacios 
de encuentro, los muros y los cuerpos para manifestar su descontento y llamar la atención de la 
sociedad frente a su situación concreta.

 Los posts y contenidos analizados fueron publicados durante la movilización social y 
coinciden claramente con las fechas en que mayor auge se presentaron las actividades de protesta. 
Redes, páginas y portales objeto de estudio obtuvieron importantes cifras de seguidores, menciones 
y tópicos compartidos, a través de las redes sociales e informativas más conocidas: Facebook, 
Twitter, Instagram, YouTube, que ofrecieron metodológicamente diversas opciones para registrar 
y analizar no sólo los contenidos sino las interacciones producidas, los tiempos de respuesta, su 
relación con los contextos, las dinámicas de los usuarios, así como permitieron reconocer la gran 
variedad de formatos en los que se hizo visible la movilización en términos estéticos: imagen fija, 
imagen en movimiento, audios, actividades performáticas, foros de discusión, conciertos, arengas 
y estribillos creados de manera original como soporte a la manifestación pública de descontento 
hicieron parte del menú que el equipo de investigación pudo registrar, analizar e interpretar según 
matrices analíticas relacionadas con los formatos.

 De este modo las plataformas digitales permitieron ser un recurso de denuncia permanente 
de manera inmediata en medio de un aparente control y silenciamiento de las movilizaciones, y 
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a su vez se configuraron como un lugar de dar palabra a los relatos, las memorias, la experiencia, 
de otras maneras que permitieran un mayor alcance en la sociedad, siendo el espacio digital tal 
vez el único más cercano de apropiación por parte de las juventudes en su ejercicio político de 
visibilizarse en el escenario social. 

 Recursos como el correo electrónico, las páginas personales, la mensajería instantánea, los 
foros, las redes sociales, las wikis, los weblogs, así como experiencias comunicacionales a través 
de videollamadas, entre otros espacios analizados,  permitieron la emergencia de experiencias 
mediacionales poco antes vistas. En la misma medida en que posibilitaron la conformación de 
comunidades virtuales y de redes de colaboración exentas de presencialidad física, pero no por ello 
igualmente activas, seguidas para la ejecución del trabajo de investigación a través de un ejercicio 
de etnografía virtual (Hine, 2004). Permitiendo  explorar  y  comprender interrelaciones complejas, 
significaciones, recursos, negociaciones y formas de construir sentidos que llevan adelante las 
personas (en este caso los jóvenes) en —y sobre— Internet. 

 En estas conversaciones, en estas observaciones, en estos encuentros, se hizo evidente 
que las manifestaciones tenían como matriz originaria reconocer diferentes momentos y formas de 
resistencia ajustados a las expectativas de quienes se movilizan: temporalidades que han tenido 
diferentes interpretaciones y que permiten reconocer la resistencia como una capacidad más, un 
derecho más, que se ve interpelada por formas sistemáticas de marginalización y vulneración:

“Yo siento que ese término (resistencia) ha tenido varios cambios, yo empecé más sobre 
el derecho a ser reconocidos, a ser vistos, a decidir cómo quiero ser representado. Con las 
poblaciones del sur o con las poblaciones marginales de Bogotá, siempre ha existido unos 
estereotipos que están visibles, tanto del sur como del norte, y lo que yo creo que pasa 
con la práctica artística, cuando uno reflexiona sobre la imagen, sobre el cuerpo, es que 
se adquiere conciencia sobre cómo quieres ser representado y la representación tiene una 
dimensión política”.

 El derecho a ver y ser visto, a la visibilización, a la representación en el espacio social 
como un derecho y una forma de resistir al silenciamiento, a la marginación, al aislamiento. En el 
reconocimiento de la persona humana como animal social (Zoom politikon), acaso este reclamo sea 
paradójico, pero se trata de una confrontación contra unos poderes situados en (algunos) cuerpos 
y corporalidades juveniles, a los cuales existe la necesidad imperiosa de rechazar y denunciar. Aquí 
es necesario reconocer una dimensión política —las posturas, modos y formas de pensar y hacer 
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en medio de luchas e inconformidades— en el marco de los reclamos por derechos y justicia social, 
idea muy distante de la usual narrativa sobre el desinterés de los jóvenes por la participación en la 
vida pública.

 Las prácticas artísticas se conciben, así mismo, como manifestaciones de resistencia que 
dan cuenta de la realidad de sujetos inconformes con la forma en que son tratados por la sociedad 
que habitan. Jóvenes ocultados, aislados, sin oportunidades y muchas veces juzgados y vulnerados 
en sus derechos o su aspecto o su condición social durante sus vidas. El uso de estas prácticas 
artísticas está relacionado con la idea de que el arte transforma los modos de ver la vida y pone 
en tela de juicio las acciones sobre los otros. En una búsqueda por otra forma de representación, 
como forma de rechazo a formas naturalizadas en las relaciones de poder (jerárquicas, verticales, 
piramidales), con el fin de activar y reactivar lugares subalternos de enunciación y encontrar 
validación desde allí de sus propias realidades de contexto, de enunciación y de vida. 

 De esta forma, ante la indignación y la rabia frente a poderes que se han instalado en sus 
calles, en sus cuerpos, en sus decisiones, las diferentes formas de resistencia a través de prácticas 
artísticas, lúdicas y estéticas recuperan el sentido de una suerte de estética de la existencia, en clave 
foucaultiana: y es que si la ética implica una estética de la existencia que no abandona reconocer la 
resistencia frente al poder político, el cuidado de sí se impone como un estilo de vida que permite 
a los sujetos oponerse a los poderes que intentan su dominación. 

“Y sí, también peleé mucho con otros discursos que decían muchas cosas sobre los pelados, 
pero pues ellos no sabían lo que sucedía dentro de las protestas (allá hay un abuso de poder 
constante), y cada vez que surge alguna protesta la gente se desborda y no se desborda 
por ayer, se desborda porque llevan 10, 15 años en que les vienen pegando, que agarran a 
los pelados, les dan bolillo jugando en los parques e inclusive les creaban falsos positivos 
judiciales”.

 Ética, estética y política se conjugan en prácticas artísticas que revelan la rebeldía, la 
indignación y la denuncia por falta de oportunidades, contra la desigualdad, a favor de la educación 
gratuita para todos a través de performances en espacios públicos, de encuentros festivos 
espontáneos, de murales con participación activa de la ciudadanía, de reconfiguración de escenarios 
ciudadanos (como sucedió emblemáticamente con Puerto Resistencia —antiguamente Puerto 
Rellena— en la ciudad de Cali), de irrupciones callejeras, de conciertos al aire libre, de danzas y de 
representaciones casuales, de poemas, flores y colores.
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“Creo que empezar a trabajar el cuerpo ya sea en el performance o la danza, que hace es 
redescubrirse o se aproxime a quien es uno, así sea para después dejarlo, pero por lo menos 
sí le permite hacer un camino de conocerse un poco, conocer cómo la corporalidad que uno 
es, es el resultado de lo colectivo”.

 Movimientos y sujetos que, desde la indignación, el desencanto y la rabia manifiestan de 
manera enfática su legítimo derecho a una vida distinta, a una vida digna de ser vivida, a la mejor 
versión de sí mismos que el Estado, la educación y la sociedad en parte les ha limitado. Se trata de 
la posibilidad de resistir, movilizarse y vivir sin obligaciones y permisos. Vidas en las que el mundo 
es también una posibilidad narrativa digna de contar con la voz, en la calle, con la celebración, con 
el cuerpo, en relatos que a partir de ahora integran nuestra historia y nuestra cultura. Se trata de 
voces que se indignan, que se resisten, que se revelan y rebelan y que propenden por propuestas 
más simétricas, menos injustas, más libres formas de habitar el mundo, de vivir en el país.

“Es un agotamiento, donde (sic) cada vez que la gente protesta sale con mucha adrenalina, y 
tampoco es juzgarlos porque hay un desbordamiento de lo que sienten. Tampoco sin llegarles 
a dar un sermón sino que posibilitarles otras alternativas pero sin juzgarlos, preguntarles ¿tú 
cómo estás, qué te pasó en tu cuerpo? (…) Siento que hay esa relación política, la persona 
que se apropia de su propio proyecto de vida, de intentar construir un proyecto de lugar, 
de barrio, ahí tiene una dimensión política y que el arte propicia, potencia o posibilita esa 
reflexión, esa apropiación”.

 Y en los intersticios de las movilizaciones durante el estallido, en la “democracia en la calle”, 
sujetos jóvenes con cuerpos físicos, sexuados y emotivos en los que se define la experiencia —
del self, del cuidado de sí y del otro, del cuerpo en el juego, en la familia, en el consumo, en la 
defensa del medio ambiente, en el hambre. Cuerpos del estar juntos, de los (des)encuentros, de las 
resistencias (máscaras que parodian a los odiosos adversarios: el ESMAD, Iván Duque, el Congreso, 
la falta de oportunidades), para las políticas de la identidad o que incomodan el establecimiento 
con su diversidad y bullanguera altanería enquistada en territorios concretos, en la barriada, en 
la intimidad de la esquina, en los espacios conocidos siempre: ya se sabe, desde los 70, “quién no 
conoce el lugar y no lo ama, pues no lo puede transformar”.
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La comunicación, los medios, las redes

 Poner en común: la recomendación de Jesús Martín Barbero sobre el significado de la 
comunicación en esta simple descripción, hace que la categoría sea a la vez compleja y atractiva. 
Esta sugerencia revela su inocultable aporte a los estudios de la comunicación y otros campos de 
conocimiento, y que lo han hecho acreedor de una labor que durante mucho tiempo reflexionó 
el papel tanto de los medios de comunicación en los contextos sociales como el papel que sus 
mediaciones —las de la comunicación y los sistemas informativos—, en cuanto instituciones, opera 
en la sociedad.

 En buena medida con base en el trabajo de Martín Barbero, de sus orientaciones teóricas 
y metodológicas, este trabajo de investigación suscribe la idea de que los medios informativos no 
sólo constituyen el ámbito privilegido para la configuración de la esfera pública -de lo que dice, 
hace e incluso piensa la ciudadanía-, sino que en ellos se trama una mediación cultural, social y 
política que constituye nuestra forma de ser y de estar juntos: verdaderos registros de nuestras 
interacciones y nuestras construcciones narrativas sobre el mundo. 

 En este punto es necesario prevenir acerca de los riesgos del determinismo tecnológico 
en materia comunicativa y su visión integrada de la tecnología: y es que si bien las redes sociales, 
por ejemplo, se presentan como escenarios para contrapuntear la información oficial, también 
fungen como altoparlantes para el estilo de vida propuesto por el capitalismo tardío, por la moral 
individualista y por las variaciones del panoptismo que han sido últimamente denunciadas por 
teóricos sociales y de la comunicación. No hay que olvidar que las redes las construyen los sujetos, 
y allí se encuentran en juego sensibilidades, formas de ser, con valores propios hacia los cuales 
también se alinean una multiplicidad de orientaciones. Pero también es necesario señalar que los 
movimientos analizados y sus canales expresivos combinan los medios convencionales (la gran 
prensa incluso, frente a la cual presentan dudas e incluso rechazos enfáticos) con medios sociales 
alternativos, lo que garantiza mayor alcance para la difusión viral de sus propósitos.

 En otras palabras, se trata de reconocer que la comunicación no se detiene en las hegemonías 
discursivas, sino que constituye un patrimonio ciudadano que debe sostenerse, hacerse plural, 
ampliarse, con el fin de garantizar la democracia, y por ello la ciudadanía (joven en su mayoría) 
que se expresó durante las jornadas de movilización de 2021 emplearon un disímil repertorio de 
métodos con los cuales presentar sus reclamos, sus frustraciones, sus deseos.
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 Prácticas comunicativas que se despliegan no sólo en medios alternativos (blogs, videoblogs, 
canales de YouTube, podcast, fotografías, videos, conciertos, murales, grafittis) sino en debates 
callejeros, en aulas populares, foros de opinión, discusiones familiares. Lugares de encuentro con 
apuestas comunes, con ideales colectivos:

“Por vivir en un país con menos violencia, donde la justicia sea real y no solo se quede en 
el papel, podamos tener información verídica sin líneas impuestas desde las cúpulas, donde 
cada ciudadano al nacer tenga las mismas posibilidades de desarrollarse como ser humano, 
donde seamos responsables y cuidemos nuestro medio ambiente, donde exista el respeto 
entre los ciudadanos. Lucho por tener un campo fértil donde desarrollarme como ciudadano 
y como persona”.

 Espacios públicos territorializados, reterritorializados, atravesados por sentires en espacios 
geográficos que se alteran y se modifican. Los escenarios de frontera convertidos ahora, en virtud 
del deseo colectivo, en puntos de convocatoria (Puerto Resistencia en Cali, Portal de las Américas 
y “Usmekistán” en Bogotá, Barrio Llanolindo en Villavicencio, las barriadas populares en Cartagena) 
que se establecen como trincheras contra las necesidades, en estrategias frente a los abandonos 
(los familiares, los estatales, los afectivos), en alternativas a la marginalidad y el personalismo de las 
sociedades contemporáneas, centradas en el aislamiento y el consumo:

“Después el cuerpo le hace uno caer en cuenta que lo que termina generando el vínculo 
con los otros son las prácticas a veces más sencillas: caminar con el otro, comer con el otro, 
hablar, escuchar, que va en contra de la idea o la tendencia tan fuerte de la individualidad. 
Ahorita todos los discursos son “ámate a ti mismo”, hay una ilusión de hacerse solo, pero uno 
no es colectividad”.

 Espacios de denuncia frente a las atrocidades de una guerra que en Colombia se ha 
parapetado desde hace más de 60 años, frente a las consecuencias del hambre y la falta de 
oportunidades, en espacios que se resignifican, que adquieren otro sentido, en los que se visibiliza 
lo que ha sido oculto, que recuperan una memoria que la Historia (así, en mayúscula) ha evadido, 
con una juventud que pierde el miedo, con una ciudadanía vigorosa que, a pesar de las carencias, 
reclama su presencia ante tanta ausencia, ante la represión y el miedo.
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Aperturas, desafíos, recorridos

 Se podrían, a manera de aperturas más que de conclusiones, señalar tres grandes bloques 
de resultados a partir de la ejecución del proyecto, así:

– La resistencia como manifestación de lo político: la resistencia en este sentido hace parte de las 
manifestaciones de construcción de lo público, del polemos que implica el debate ciudadano y las 
formas de organización social. Más allá de las manifestaciones de rebeldía y contrapoder que se 
presentan en las narrativas institucionales, es una posibilidad latente que tienen las juventudes de 
generar a nivel local formas agenciamiento en sus comunidades. 

– El arte y la estética como estrategias políticas. No sólo como “actualización de lo bello”, la estética 
y el arte abandonan la neutralidad bajo la que han estado referidas en la versión clásica. Se acercan 
a la politización del arte y de sus actores. Este un ejercicio histórico, con una carga simbólica que no 
se puede pensar por fuera de los contextos específicos donde se produce, y donde en esa relación 
entre arte-sujeto se configuran dinámicas subjetivas y situadas políticamente. 

– El papel del cuerpo y la comunicación en la movilización social: en el entendido en que, más 
allá de su materialidad (biológica y fisiológica), el cuerpo adquiere un carácter simbólico, refleja 
unas condiciones sociales y políticas y cuenta con una historicidad. Por ello que se hace necesario 
reflexionar al cuerpo en su dimensión Leib, dotándolo de signos, sentidos y significados, que 
rompen con la reducción del dualismo cartesiano, permitiendo líneas de fuga-fisura que generen 
nuevos modos de pensar y hacer con el cuerpo. 

La potencialidad transformadora del arte reside en esa forma particular en que realiza un trabajo en 
el mundo, en el que lo resignifica y que lo dota de nuevo sentido, en el que permite otras relaciones, 
otras formas de producirse y otras formas de ser. Por esto, para el proyecto de investigación 
reconocer estas potencias implicó revisar la tarea transformadora de la estética y el arte, no ya como 
exclusividad sino como derecho. Conexiones (la del arte y la política, la de la estética y el cuerpo, 
la de la comunicación y la resistencia) que se han establecido como una red de complejidades que 
contactan sus propósitos en expresiones políticas en las que se abordan las expectativas sociales, 
la información para capturar la audiencia y visibilizar lo que jamás se ha visibilizado. De manera que, 
las producciones artísticas permitan potenciar formas de organización, de agencia y de intervención 
sobre el mundo que son en sí mismas transformadoras; en configuraciones que permiten otras 
formas de sensibilidad, de imaginación y de creatividad rompiendo con lo paradigmático del 
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régimen de sensibilidad establecido y, de esta forma, encontrar nuevas poéticas y nuevas estéticas 
en cuerpos que desafían a la autoridad y cuestionan el estatus quo de un régimen opresivo, injusto 
y autoritario. 

 El arte se constituye, de esta forma, en un importante soporte para entender las formas y 
propósitos de la resistencia, como formas de vincular y visibilizar otros apoyos y de desnaturalizar 
otras realidades. De esta forma, la estética aleja sus propósitos de la belleza enclaustrada en la 
norma o las formas hegemónicas o elitistas, para llamar la atención sobre un sentido que les ha sido 
neutralizado y que se vinculan con propósitos activos.

 Producciones, usos y manifestaciones que alteran la mirada, que la reconfiguran, que hacen 
de la vida un carnaval a pesar de la marginación, el hambre y el miedo. Espacios que obtienen 
otro sentido, uno más colectivo y más plural. Otras formas de informarse, de comunicarse, de 
encontrarse, en contra de las hegemonías discursivas y a favor de visibilizar lo que ha sido ocultado. 
Cuerpos que se encuentran en la desmesura, que fueron ultrajados, chocados, violentados, 
atacados, eliminados y que esperamos que, a dos años de los sucesos del “estallido” no pierdan 
sentido en la delgadez de la memoria.

Trans-pasando Fronteras, Núm. 21, 2025. Cali-Colombia
ISSN 2248-7212 • ISSN-e 2322-9152

38

Héctor Rolando Chaparro Hurtado, Claudia Maritza Guzmán Ariza, Daniel Felipe Zambrano Susatama 



Referencias

Benjamin, W. (1989). Discursos interrumpidos (Vol. 1). Madrid: Taurus.

Hine, C. (2011). Etnografía virtual. Editorial uoc.

Rancière, J. (2000).  Le partage du sensible.  París, La Fabrique

Rancière, J. (2008).   Le spectateur émancipé.  Paris, La Fabrique

Arcos Palma, R. J. (2009). La estética y su dimensión política según Jacques Rancière. Nómadas, 
(31), 139-155.

Trans-pasando Fronteras, Núm. 21, 2025. Cali-Colombia
ISSN 2248-7212 • ISSN-e 2322-9152

39

Héctor Rolando Chaparro Hurtado, Claudia Maritza Guzmán Ariza, Daniel Felipe Zambrano Susatama 





u;77���ou;moŊ�ॕl;�
�omঞC1b-�&mb�;uvb7-7��-�;ub-m-��-Ѵbķ��oѴol0b-

&mb�;uvb7-7�7;Ѵ�(-ѴѴ;ķ��-Ѵbķ��oѴol0b-
=lou;mo]Šf-�;ub-m-1-Ѵbĺ;7�ĺ1o

!
!
!

!;1b0b7o�;Ѵ�ƐƔņƏƕņƑƏƑƓ
�ruo0-7o�;Ѵ�ƐƔņƐƏņƑƏƑƓ

!
�ॕlo�1b|-u�;v|;�-uঠ1�ѴoĹ

�ou;moŊ�ॕl;�ķ�ĺ�ŐƑƏƑƓőĺ�&m-�lbu-7-�7;1oѴomb-Ѵ�-�Ѵ-��-1b;m7-�7;��-ो-v]ou7-vĹ�-�ruorॕvb|o�
7;�v��u;v|-�u-1bॕm���-r;u|�u-�;m�1-Ѵb7-7�7;�l�v;oĺ�$u-mvŊ�-v-m7o�uom|;u-vķ�ŐƑƐőĺ�_�rvĹņņ7obĺ

ou]ņƐƏĺƐѶƏƓѵņu;�ĺbƑƐĺѵƑƕѶ

$u-mvŊr-v-m7o�uom|;u-vķ��িlĺ�ƑƐķ�ƑƏƑƔĺ��-ѴbŊ�oѴol0b-
"##$!%%&'()%*%!+!"##$(,!%-%%(.*/%

&*

!"#$%&'($)$%)*+,-,#'$-%$%-$%
.$+'*#)$%)*%+$/$01,()$02%$%

3(,340'5,%)*%0"%(*05$"($+'4#%6%
$3*(5"($%*#%+$-')$)%)*%&"0*,78

*! �v|;�-uঠ1�Ѵo�7;ub�-�7;Ѵ�ruo�;1|o�7;�|;vbv�7o1|ou-Ѵ�ঞ|�Ѵ-7o�ľ�omv|u�11bॕm�7;Ѵ�v�f;|o�_bv|ॕub1o�-=uo7;v1;m7b;m|;�
7;v7;� Ѵ-� _-1b;m7-� 7;��-ो-v]ou7-vĹ� �7;mঞ7-7ķ� ;|mb1b7-7��� |;uub|oub-Ѵb7-7Ŀ� 7;� Ѵ-� �झm;-� 7;� �m�;vঞ]-1bॕm� ;m��bv|oub-�
��Ѵ|�u-Ѵ�7;��oѴol0b-�7;Ѵ�	o1|ou-7o�;m���l-mb7-7;v�7;�Ѵ-�&mb�;uvb7-7�7;Ѵ�(-ѴѴ;ķ��-Ѵbķ��oѴol0b-ĺ



$u-mvŊr-v-m7o�uom|;u-vķ��িlĺ�ƑƐķ�ƑƏƑƔĺ��-ѴbŊ�oѴol0b-
"##$!%%&'()%*%!+!"##$(,!%-%%(.*/%

&%

(9:;<9=

� 	;v7;�;Ѵ�ƑƏƐƓķ�1om�Ѵ-�!;voѴ�1bॕm�ƏƓƑƒ�u;=;u;m|;�-Ѵ��Ѵ-m��vr;1b-Ѵ�7;��-m;fo����uo|;11bॕmķ�
Ѵ-��-1b;m7-�7;��-ो-v]ou7-v�;m|uॕ�;m��m�ruo1;vo�7;� u;v|-�u-1bॕm�;m�1-Ѵb7-7�7;�l�v;o� |u-v� v��
7;1Ѵ-u-1bॕm�1olo�r-|ublombo���0b;m�7;� bm|;u࣐v�1�Ѵ|�u-Ѵ�7;Ѵ࢙�l0b|o�m-1bom-Ѵĺ��om�;v|;�ruorॕvb|o�
v;� ;lrѴ;ॕ� Ѵ-� mo�;Ѵ-� ľ�Ѵ� �Ѵ=࣐u;�� !;-ѴĿ� 7;� �ov࣐� ��v|-t�bo� �-Ѵ-1bov� r-u-� =�m7-l;m|-u� ;Ѵ� �-Ѵou�
vbl0ॕѴb1o�7;�Ѵ-�_-1b;m7-�-�r-uঞu�7;Ѵ�1om|;�|o�7;�u;ru;v;m|-ঞ�b7-7�7;�Ѵ-�vo1b;7-7�1-Ѵ;ो-�7;Ѵ�vb]Ѵo�
*(���ĺ��o�o0v|-m|;ķ�;v|;�ruo1;vo�v;�t�;7ॕ�;m�;Ѵ�bm|;u࣐v�7;1blomॕmb1o�7;�u;1omv|u�bu��m�r-v-7o�
_bv|ॕub1o� 1om1u;|o��� u;1omo1b0Ѵ;� rou� Ѵ-v� ru;=;u;m1b-v� _-1b-� Ѵov� ;vr-1bovķ� ;Ѵ� -l0b;m|;� 1�Ѵ|�u-Ѵ� ��
;Ѵ� ;vঞѴo� 7;��b7-� 7;� Ѵ-v� r;uvom-v� _;];lॕmb1-v� 1oѴomb-Ѵ;vķ�lbmblb�-m7o� t�;��-ो-v]ou7-vķ� ;m� Ѵ-�
1-Ѵb7-7�7;�_-1b;m7-�;v1Ѵ-�b�-7ou-ķ�|-l0b࣐m�1�lrѴbॕ��m�r-r;Ѵ�=�m7-l;m|-Ѵ�;m�Ѵ-v�1om7b1bom;v�7;�
�b7-�7;�Ѵov�;v1Ѵ-�b�-7ov���;m�Ѵ-�1om=oul-1bॕm�7;�ro0Ѵ-1bom;v�-=uo7;v1;m7b;m|;v��ņo�1ol�mb7-7;v�
m;]u-v�7;�Ѵov�7;r-u|-l;m|ov�7;Ѵ�(-ѴѴ;�7;Ѵ��-�1-���7;Ѵ��-�1-ĺ��mv1ub|o�;m�Ѵov�;v|�7bov�1�Ѵ|�u-Ѵ;v�
Ѵ-ঞmo-l;ub1-movķ� ;vr;1झC1-l;m|;� ;m� Ѵ-� mo1bॕm� 7;� 7;1oѴomb-Ѵbvlo� 7;v-uuoѴѴ-7-� rou� ;Ѵ� ]u�ro�
�o7;umb7-7ņ�oѴomb-Ѵb7-7ķ�v;�u;�bv-�Ѵ-�ru1࢙ঞ1-�7bv1�uvb�-���=oul-�7;�r;mv-lb;m|o�r-u-�b7;mঞC1-u�
Ѵov�lo7ov�7;��ঞѴb�-1bॕmķ�1olru;mvbॕm���-ruorb-1bॕm�7;�Ѵ-�mo�;Ѵ-�r-u-�l-|;ub-Ѵb�-u�Ѵ-v�u;Ѵ-1bom;v�
7;�ro7;u�7;v7;� Ѵ-�;v|u�1|�u-1bॕm�7;� Ѵ-v�7b=;u;m1b-v��� Ѵ-�ruo�;11bॕm�7;�7b1_-v� u;ru;v;m|-1bom;v�
vo1b-Ѵ;vĺ��ou�|-m|oķ�;Ѵ�o0f;ঞ�o�7;�;v|;�-uঠ1�Ѵo�1omvbvঞॕ�;m�=�m7-l;m|-u��m-�lbu-7-�7;1oѴomb-Ѵ�7;�Ѵ-�
�-1b;m7-�7;��-ो-v]ou7-v�-�|u-࣐�v�7;Ѵ�-0ou7-f;�7;�Ѵ-v�7bl;mvbom;v�;rbv|;loѴॕ]b1-ķ�r-u-7b]l࢙ঞ1-�
;�_bv|oubo]u࢙C1-ķ�r-u-�rѴ-m|;-u��m�lo7o�7;��;u��|uo�t�;�1�;vঞom;�;Ѵ�1oѴomb-Ѵbvlo�;�uor;o���Ѵ-�
rov|;ubou�1oѴomb-Ѵb7-7�;v|-0Ѵ;1b7-�1om�Ѵ-�r;ur;|�-1bॕm�7;Ѵ�lo7;Ѵo�;�uo1࣐m|ub1oķ�;m�Ѵ-�l;7b7-�t�;�
v;�rub�bѴ;]bॕ�;Ѵ�1om1;r|o�r-u-7b]l࢙ঞ1o�7;�l�v;oķ���1ॕlo�;v|-�1-|;]ouझ-�_-�vb7o�-=;1|-7-�;m�v��
1omv|u�11bॕm�7;v7;�Ѵ-�ru1࢙ঞ1-�7bv1�uvb�-�C11bom-Ѵ���=-1|�-Ѵ�7;�Ѵ-�mo�;Ѵ-�ľ�Ѵ��Ѵ=࣐u;��!;-ѴĿ�ĺ

3>?>@A>:%B?>C92��bv|oub-�1�Ѵ|�u-Ѵ�7;��oѴol0b-ķ�;v|�7bov�1�Ѵ|�u-Ѵ;v�Ѵ-ঞmo-l;ub1-movķ�7;1oѴomb-Ѵbvloķ�
]buo�7;1oѴomb-Ѵķ��-1b;m7-�7;��-ो-v]ou7-vķ�ľ�Ѵ��Ѵ=࣐u;��!;-ѴĿĺ

u;77���ou;moŊ�ॕl;�



$u-mvŊr-v-m7o�uom|;u-vķ��িlĺ�ƑƐķ�ƑƏƑƔĺ��-ѴbŊ�oѴol0b-
"##$!%%&'()%*%!+!"##$(,!%-%%(.*/%

&-

$@:DA>BD

� "bm1;�ƑƏƐƓķ��b|_�!;voѴ�ঞom�ƏƓƑƒ�u;]-u7bm]�|_;�"r;1b-Ѵ��-m-];l;m|�-m7��uo|;1ঞom��Ѵ-mķ�
�-1b;m7-�7;��-ो-v]ou7-v�;m|;u;7�-�u;v|ou-ঞom�ruo1;vv�-v�-�l�v;�l�-[;u�0;bm]�7;1Ѵ-u;7�-�m-ঞom-Ѵ�
_;ub|-];�-m7�1�Ѵ|�u-Ѵ�-vv;|ĺ�$_�vķ�|_;�mo�;Ѵ�ľ�Ѵ��Ѵ=࣐u;��!;-ѴĿ�0���ov࣐���v|-t�bo��-Ѵ-1bov��-v��v;7�
|o�v�0v|-mঞ-|;�|_;�v�l0oѴb1��-Ѵ�;�o=� |_;�;v|-|;�0-v;7�om�|_;�1om|;�|�o=� u;ru;v;m|-ঞ�;m;vv�o=�
�-Ѵb�vo1b;|��bm�|_;�ƐѶ|_�1;m|�u�ĺ��o�;�;uķ�|_bv�ruo1;vv�u;l-bm;7�bm�|_;�ƐƖ|_Ŋ1;m|�u��bm|;u;v|�o=�
u;1omv|u�1ঞm]�-�1om1u;|;�-m7�u;1o]mb�-0Ѵ;�_bv|oub1-Ѵ�r-v|ķ�;lr_-vb�bm]�|_;�ru;=;u;m1;v�|o�-u7v�
vr-1;vķ�1�Ѵ|�u-Ѵ�;m�buoml;m|ķ�-m7�Ѵb=;v|�Ѵ;�o=�1oѴomb-Ѵ�_;];lomb1�bm7b�b7�-Ѵvķ��_bѴ;�lbmblb�bm]�|_;�
=-1|�|_-|��-ो-v]ou7-vķ�-v�-�vѴ-�;_oѴ7bm]�;v|-|;ķ�-Ѵvo�rѴ-�;7�-�=�m7-l;m|-Ѵ�uoѴ;�bm�|_;�Ѵb�bm]�1om7bঞomv�
o=�|_;�;mvѴ-�;7�-m7�|_;�=oul-ঞom�o=��=uoŊ7;v1;m7-m|�ror�Ѵ-ঞomv�-m7ņou�0Ѵ-1h�1oll�mbঞ;v�bm�
|_;�7;r-u|l;m|v�o=�(-ѴѴ;�7;Ѵ��-�1-�-m7��-�1-ĺ��mv1ub0;7��b|_bm��-ঞm��l;ub1-m�1�Ѵ|�u-Ѵ�v|�7b;vķ�
vr;1bC1-ѴѴ�� bm� |_;� moঞom� o=� 7;1oѴomb-Ѵbvl� 7;�;Ѵor;7� 0�� |_;��o7;umb|�ņ�oѴomb-Ѵb|�� ]uo�rķ� |_;�
7bv1�uvb�;�ru-1ঞ1;�-m7�|_o�]_|�-u;�u;�b;�;7�|o�b7;mঞ=��|_;�lo7;v�o=��ঞѴb�-ঞomķ��m7;uv|-m7bm]ķ�
-m7� -rruorub-ঞom� o=� |_;� mo�;Ѵ� bm� ou7;u� |o�l-|;ub-Ѵb�;� ro�;u� u;Ѵ-ঞomv� =uol� |_;� v|u�1|�ubm]� o=�
7b@;u;m1;v�-m7�|_;�ruof;1ঞom�o=�v�1_�vo1b-Ѵ�u;ru;v;m|-ঞomvĺ�$_;u;=ou;ķ�|_;�o0f;1ঞ�;�o=�|_bv�-uঞ1Ѵ;�
�-v�|o�v�0v|-mঞ-|;�-�7;1oѴomb-Ѵ�r;uvr;1ঞ�;�o=��-1b;m7-�7;��-ो-v]ou7-v�|_uo�]_�|_;�-rruo-1_�
o=�;rbv|;loѴo]b1-Ѵķ�r-u-7b]l-ঞ1ķ�-m7�_bv|oubo]u-r_b1�7bl;mvbomvķ�|o�ruorov;�-��-��o=�v;;bm]�|_;�
�|_;u� |_-|�t�;vঞomv���uor;-m�1oѴomb-Ѵbvl�-m7�|_;�v�0v;t�;m|�1oѴomb-Ѵb|��;v|-0Ѵbv_;7��b|_� |_;�
r;ur;|�-ঞom�o=�|_;���uo1;m|ub1�lo7;Ѵķ�bmvo=-u�-v�|_;�r-u-7b]l-ঞ1�1om1;r|�o=�|_;�l�v;�l��-v�
rub�bѴ;];7ķ�-m7�_o��|_bv�1-|;]ou��_-v�0;;m�-@;1|;7�bm�b|v�1omv|u�1ঞom�=uol�|_;�C1ঞom-Ѵ�-m7�=-1|�-Ѵ�
7bv1�uvb�;�ru-1ঞ1;�o=�|_;�mo�;Ѵ�ľ�Ѵ��Ѵ=࣐u;��!;-ѴĿĺ

E9FGHAI:2%��Ѵ|�u-Ѵ�_bv|ou��o=��oѴol0b-ķ��-ঞm��l;ub1-m�1�Ѵ|�u-Ѵ�v|�7b;vķ�	;1oѴomb-Ѵbvlķ�	;1oѴomb-Ѵ�
]�uoķ��-1b;m7-�7;��-ो-v]ou7-vķ�ľ�Ѵ��Ѵ=࣐u;��!;-ѴĿĺ

u;77���ou;moŊ�ॕl;�



'=DAHI;BBJK=

!"#$%&'(%()*$)+(,%-.%/'01.%1(%-$,%(,+-.203.1$,%1(%-.,%/.+0()1.,%4%+()*5$,%60)(5$,%/.+0.%$*5$,%(,7.+0$,%
OHMDQRV�H�LQKµVSLWRV��VLQR�GHQWUR�GH�OD�PLVPD�]RQD�GH�ODV�KDFLHQGDV�>Ȍ@�HQ�GRQGH�VH�IXHURQ�FRQέJXUDQGR�ODV�

(,7(+0.-01.1(,%1(%7$8-.60()*$%)(95$":!

Ő�-ubo�	b;]o�!ol;uoķ�ƑƏƐƕ-ķ�rĺ�ƑƔƑőĺ

� �-��-1b;m7-�7;��-ो-v]ou7-v*ķ�u;1omo1b7-�1olo��m�;vr-1bo�_bv|ॕub1o�t�;�;m1b;uu-�lিѴঞrѴ;v�
u;ru;v;m|-1bom;v���vझl0oѴov�7;�Ѵ-��-Ѵb�1oѴomb-Ѵ���u;r�0Ѵb1-m-ķ�_-�vb7o�7;1Ѵ-u-7-�ľ0b;m�7;�bm|;u࣐v�
m-1bom-ѴĿĺ� $u-v� -ोov� 7;� -0-m7omoķ� v�� u;v|-�u-1bॕm� mo� voѴo� 7;0;� u;1om1bѴb-uv;� 1om� Ѵ-� vo1b;7-7�
_;];lॕmb1-�1-Ѵ;ो-�7;v7;�;Ѵ�vb]Ѵo�*(���_-v|-�;Ѵ�**�ķ�vbmo�|-l0b࣐m�u;1omo1;u����bvb0bѴb�-u�-�Ѵov�v�f;|ov�
v�0-Ѵ|;umov� t�;� ;v|��b;uom� Ѵb]-7ov� -� ;ѴѴ-� 1olo� r;om;v� Őbm7झ];m-v� �� l;vঞ�ovő� �� ;v1Ѵ-�b�-7ov%!
Ő-=ub1-mov� �� v�v� 7;v1;m7b;m|;vőĺ� �Ѵ� ;m=ot�;� _bv|oubo]u࢙C1o� |u-7b1bom-Ѵ� vo0u;� Ѵ-v� _-1b;m7-v�
;v1Ѵ-�b�-7ou-v�1oѴol0b-m-v�v;�1;m|uॕ�;m�Ѵ-�|u-|-�7;�;v1Ѵ-�b�-7ov�7;v7;��m-�r;uvr;1ঞ�-�;1omॕlb1-ķ�
_-v|-�t�;�Ѵ-�bm�;vঞ]-1bॕm�7;�ub;7;l-mm�;m�;Ѵ��mvঞ|�|o��oѴol0b-mo�7;��m|uoroѴo]झ-�1-l0bॕ�;v|-�
�bvbॕm� -Ѵ� 7-u� �o�� -� Ѵ-v� ro0Ѵ-1bom;v� -=uo7;v1;m7b;m|;v� �ņo� 1ol�mb7-7;v� m;]u-vķ� _bv|ॕub1-l;m|;�
bm�bvb0bѴb�-7-v�;m�;Ѵ࢙�l0b|o�-m|uoroѴॕ]b1oĺ��Ѵ�lo�blb;m|o�7;�Ѵ-�ľm�;�-�_bv|oub-�7;��oѴol0b-Ŀ�;m�Ѵov�
-ोov�o1_;m|-ķ�bmY�;m1b-7o�rou�Ѵ-�;v1�;Ѵ-�7;�Ѵov��mm-Ѵ;vķ�=-1bѴb|ॕ��m�l-u1o�7bv1brѴbm-ubo�t�;�;�rѴouॕ�
Ѵ-v�7bm࢙lb1-v�]Ѵo0-Ѵ;v�7;�Ѵ-v�vo1b;7-7;v�-=uo7;v1;m7b;m|;v��ņo�m;]u-v�;m��oѴol0b-ĺ��oѴl;m-u;v�
ŐƐƖѶƒő� _-0झ-� ruor�;v|o� �m� ;v|�7bo� 7;|-ѴѴ-7o� 7;v7;� Ѵ-� _bv|oub-� u;]bom-Ѵķ� ;m=o1࢙m7ov;� ;m� Ѵ-v�
;v|u�1|�u-v�;1omॕlb1-v�7;�Ѵ-�]o0;um-1bॕm�7;��or-࢙�m���Ѵ-�1ov|-��-1झC1-�1oѴol0b-m-ķ��bm1�Ѵ-7-v�-Ѵ�
1bu1�b|o�lbm-Ŋ1ol;u1boŊ_-1b;m7-ĺ

� �bv|ॕub1-l;m|;ķ� 1om;1|-u� Ѵ-� �-1b;m7-� 7;� �-ो-v]ou7-v� 1om� Ѵ-� =oul-1bॕm� 7;� ro0Ѵ-1bom;v�
-=uo7;v1;m7b;m|;v��ņo�1ol�mb7-7;v�m;]u-v�u;ru;v;m|-�_o���m�-1|o�7;�u;vbv|;m1b-�1om|u-�Ѵ-v�=oul-v�

!
%! ";��ঞѴb�-�;Ѵ�mol0u;�7;��-1b;m7-�7;��-ो-v]ou7-v�7;0b7o�-�t�;�;v�Ѵ-�l-m;u-�1olo��ov࣐���v|-t�bo��-Ѵ-1bov�
Ѵ-�7;molbmॕ�;m�Ѵ-�mo�;Ѵ-�ľ�Ѵ��Ѵ=࣐u;��!;-ѴĿĹ�!;%750)+070$,%1(-%6(,%1(%6.53$%1(%<=>?@%')%,A8.1$@%+$6$%.%-.,%+0)+$%4%6(10.%1(%-.%
*.51(@%*5(,%B0)(*(,%80()%6$)*.1$,%,.-C.)%1(%D.-0@%7$5%(-%-.1$%,'5@%()%105(++0E)%.%-.%F.+0()1.%1(%D.G.,9$51.,:%Ő�-Ѵ-1bovķ�ƐƖƏƒķ�rĺ�Ɛőĺ!

-! ";�;lrѴ;-�Ѵ-�1-|;]ouझ-�ľ;v1Ѵ-�b�-7oĿ�r-u-�u;=;u;m1b-u�-� Ѵov�v�f;|ov�bm7b�b7�-Ѵ;v���1oѴ;1ঞ�ov�;m�vb|�-1bॕm�7;�
;v1Ѵ-�b�-1bॕm���ro7;u�1om1;r|�-Ѵb�-u�Ѵ-��|u;7-7ķ�;m�Ѵ�]-u�7;�Ѵ-�1-|;]ouझ-�ľ;v1Ѵ-�oĿķ�Ѵ-�1�-Ѵ�=�;�blrѴ;l;m|-7-�rou�Ѵov�
v�f;|ov�_;];lॕmb1ov�7;�Ѵ-�1oѴomb-���Ѵ-�1oѴomb-Ѵb7-7�r-u-�m;]-u�Ѵ-�1om7b1bॕm�_�l-m-�7;�-t�;ѴѴ-v�r;uvom-v�-�t�b;m;v�
;v1Ѵ-�b�-uom�Ő�;�-ķ�ƑƏƏƒőĺ��ou�|-m|oķ���r;v;�-�Ѵ-v�7b=;u;m|;v�7;molbm-1bom;v�t�;�v;�;lrѴ;-m�r-u-�1omvb7;u-u�-�Ѵov�
_ol0u;v���-�Ѵ-v�l�f;u;v�;m�1om7b1bॕm�7;�;v1Ѵ-�b�-1bॕmķ�bm7;r;m7b;m|;�7;�Ѵ-v�=oul-v�_bv|ॕub1-v�7;�7;molbm-1bॕm���7;�
Ѵ-v�rovb1bom;v�roѴझঞ1-v�;�b7;mঞ|-ub-v�7;�t�b;m;v�v;�bmv1ub0;m�rou�o|uov�|࣐ulbmovķ�Ѵ-�1omvb7;u-1bॕm�_-u࢙�u;=;u;m1b-�-�Ѵ-v�
1ol�mb7-7;v���ro0Ѵ-1bom;v�_�l-m-v�t�;�7;�-Ѵ]িm�lo7o�vom�7;v1;m7b;m|;v�7;�Ѵov�-mঞ]�ov�bm7b�b7�ov�;v1Ѵ-�b�-7ov�
7;�oub];m�-=ub1-moĺ

$u-mvŊr-v-m7o�uom|;u-vķ��িlĺ�ƑƐķ�ƑƏƑƔĺ��-ѴbŊ�oѴol0b-
"##$!%%&'()%*%!+!"##$(,!%-%%(.*/%

&&

u;77���ou;moŊ�ॕl;�

2

3



1om|;lrou࢙m;-v�7;�m;o1oѴomb-Ѵbvloķ�t�;�r;ur;|ি-m�;v|;u;oঞrov��� vbv|;l-v�7;� u;ru;v;m|-1bॕm�
t�;�l-mঞ;m;m�-vbl;|uझ-v�7;�ro7;u�Ő�Ѵf-1_ķ�ƑƏƐƕķ�rĺ�ƐƐőĺ�	;�-1�;u7o�1om�	-v�ŋ1b|-7-�rou��u|;]-�
ŐƑƏƏѶőŋ�;v|-�u;vbv|;m1b-�7;0;�v;u�;m|;m7b7-ķ�mo�1olo��m�-1|o�7;Ѵb0;u-7o�t�;�v;�orom;�-�Ѵ-�]u-m�
Ѵॕ]b1-�_;];lॕmb1-ķ�vbmo�1olo�Ѵ-��o����;Ѵ�|;vঞlombo�7;�Ѵ-�7b]mb7-7�t�;�v;ो-Ѵ-�Ѵ-�r࣐u7b7-���u;1Ѵ-l-�;Ѵ�
Ѵ�]-u�;m�7om7;�ľ|o7o�-1om|;1bॕĿĺ��-��-1b;m7-�7;��-ो-v]ou7-v�mo�voѴo�=�;��m�vbঞo�7;�;v1Ѵ-�b�-1bॕm�7;�
-=ub1-mov���v�v�7;v1;m7b;m|;vķ�vbmo�|-l0b࣐m�;Ѵ�;vr-1bo�7om7;�;v|ov�bm7b�b7�ov�=oul-uom�1ol�mb7-7ĺ�
�_-0_-�ŐƑƏƐƒķ�rĺ�ƑƖő�vovঞ;m;�t�;�;v�1u�1b-Ѵ�;m|;m7;u�1ॕlo�Ѵ-�-];m1b-�_bv|ॕub1-�v;�|u-mv=oul-�-�
|u-࣐�v�7;�ruo1;vov�7;�vb]mbC1-1bॕm�t�;�;v1-r-m�-Ѵ�1om|uoѴĺ��v|ov�;�;m|ov�v;�1olru;m7;m�l;fou�-�
|u-࣐�v�7;�Ѵ-v�m-uu-ঞ�-v�vo1b-Ѵ;v���Ѵov�1ॕ7b]ov�1�Ѵ|�u-Ѵ;v�;m|u;Ѵ-�-7ov�;m�Ѵ-v�1bu1�mv|-m1b-v�_bv|ॕub1-v�
vo1bo1�Ѵ|�u-Ѵ;vķ�t�;�_-m�loѴ7;-7o� Ѵ-v�ro0Ѵ-1bom;v�-=uo7;v1;m7b;m|;v��ņo�1ol�mb7-7;v�m;]u-vķ�
7;molbm-7-v�rou�!ol;uo�ŐƑƏƐƕ-ő�1olo�ľ;Ѵ�u;]�;uo�7;�r�;0Ѵov�-=uo7;v1;m7b;m|;vĿĺ��m�;vঞ]-u�;v|ov�
r�;0Ѵov�u;]-7ov�;v�=�m7-l;m|-Ѵ�r-u-�1olru;m7;u�1ॕlo�|u-mv=oul-uom�Ѵov�1om|;�|ov�;1omॕlb1ov�
7;�Ѵ-v�_-1b;m7-v���lbm-v�;m�=;mॕl;mov�ro0Ѵ-1bom-Ѵ;v�t�;�1om|ub0��;uom�-�Ѵ-�=oul-1bॕm�7;��m-�
vo1b;7-7�7b�;uv-���1olrѴ;f-ĺ

� �ou� |-m|oķ� ;Ѵ� o0f;ঞ�o� 7;� ;v|;� -uঠ1�Ѵo� 1omvbvঞॕ� ;m� =�m7-l;m|-u� �m-� lbu-7-� 7;1oѴomb-Ѵ�
7;�Ѵ-��-1b;m7-�7;��-ो-v]ou7-v�t�;�1om|u-v|;�1om�;Ѵ�ruorॕvb|o�7;�v��u;v|-�u-1bॕm���-r;u|�u-�;m�
1-Ѵb7-7�7;�l�v;o�-�|u-࣐�v�7;Ѵ�-0ou7-f;�7;�|u;v�7bl;mvbom;vķ�Ѵ-�;rbv|;loѴॕ]b1-ķ�Ѵ-�r-u-7b]l࢙ঞ1-�
��Ѵ-�_bv|oubo]u࢙C1-ķ�r-u-�rѴ-m|;-u��m�lo7o�7;��;u��|uo*�1om�;Ѵ�1�-Ѵ�v;�1�;vঞom-�;Ѵ�1oѴomb-Ѵbvlo�
;�uor;o���Ѵ-�rov|;ubou�1oѴomb-Ѵb7-7�;v|-0Ѵ;1b7-�1om�Ѵ-�r;ur;|�-1bॕm�7;Ѵ�lo7;Ѵo�;�uo1࣐m|ub1oķ�;m�
Ѵ-�l;7b7-�t�;�v;�rub�bѴ;]bॕ�;Ѵ�1om1;r|o�r-u-7b]l࢙ঞ1o�7;�l�v;oķ���1ॕlo�;v|-�1-|;]ouझ-�_-�vb7o�
-=;1|-7-�;m�v��1omv|u�11bॕm�7;v7;�Ѵ-�ru1࢙ঞ1-�7bv1�uvb�-�C11bom-Ѵ���=-1|�-Ѵ�7;�Ѵ-�mo�;Ѵ-�ľ�Ѵ��Ѵ=࣐u;��
!;-ѴĿ%ĺ

� �;|o7oѴॕ]b1-l;m|;ķ�v;�b7;mঞC1-�Ѵ-�u;v|-�u-1bॕm���-r;u|�u-�7;�Ѵ-��-1b;m7-�7;��-ो-v]ou7-v�
1olo�l�v;o�7;m|uo�7;Ѵ�1om|;�|o�7;��m-�1ubvbv�;rbv|;loѴॕ]b1-�u;Ѵ-1bom-7-�1om�;Ѵ�ľ]buo�7;1oѴomb-ѴĿĺ�
�v|;�]buo�1�;vঞom-�Ѵ-�lbu-7-�;�uo1࣐m|ub1-���v�v�mo1bom;v�7;�ľ�;u7-7Ŀķ�ľo0f;ঞ�b7-7Ŀķ�ľ|o|-Ѵb7-7Ŀ���
ľu;-Ѵb7-7Ŀķ�blr-1|-m7o�Ѵ-�1om1;r|�-Ѵb�-1bॕm�7;Ѵ�l�v;oĺ��v�rout�;�Ѵ-v�1-|;]ouझ-v�1om1;r|�-Ѵ;v�7;m|uo�

!
"! (O� DGMHWLYR� LQGH¿QLGR� ³2WUR´�� XWLOL]DGR� GHVSXpV� GH� OD� DFFLyQ� YHUEDO� \� FRQ� OD� SULPHUD� OHWUD� HQ�
PD\~VFXOD�� VH� HPSOHD� FRPR� XQ� 2WUR� FRQVWLWXWLYR�� UHFRQRFLGR� FRPR� 2WUHGDG� X� DOWHULGDG�� RSXHVWR� D� OD� GR[D�
LGHQWLWDULD�� 6X� XVR� HQ� HVWH� DUWtFXOR� YD� GH� OD� PDQR� FRQ� OD� FDWHJRUtD� SUHVHQWDGD� SRU� 6DLG� ������� SDUD� KDFHU�
DOXVLyQ� D� ORV� SXHEORV� FRORQL]DGRV� KDELWDQWHV� GH� 2ULHQWH� 0HGLR� \� TXH� SRVWHULRUPHQWH� IXH� DGRSWDGD� SRU� ORV�
DXWRUHV� GH� ORV� HVWXGLRV� VXEDOWHUQRV�� ORV� HVWXGLRV� SRVFRORQLDOHV� \� ORV� HVWXGLRV� FXOWXUDOHV� ODWLQRDPHULFDQRV�!

/! �-�;7b1bॕm�|;mb7-�;m�1�;m|-�;m�;v|;�-uঠ1�Ѵo�1ouu;vrom7;�-�Ѵ-�v;]�m7-�;7b1bॕm�7;�ľ�Ѵ��Ѵ=࣐u;��!;-ѴĿ�blru;v-�;m�
�-Ѵlbu-ķ�rou�Ѵ-��lru;m|-��or�Ѵ-u�;m�ƐƖƏƒĺ�	b1_-��;uvbॕm�v;�;m1�;m|u-�7bvromb0Ѵ;�;m�Ѵ-��b0Ѵbo|;1-�(bu|�-Ѵ�7;Ѵ��-m1o�7;�
Ѵ-�!;rি0Ѵb1-Ĺ�_�rĹņņ0-0;Ѵĺ0-mu;r1�Ѵ|�u-Ѵĺou]ņ17lņu;=ņ1oѴѴ;1ঞomņrƐƕƏƔƓ1oѴѴƐƏņb7ņƒƑƏƔņ

$u-mvŊr-v-m7o�uom|;u-vķ��িlĺ�ƑƐķ�ƑƏƑƔĺ��-ѴbŊ�oѴol0b-
"##$!%%&'()%*%!+!"##$(,!%-%%(.*/%

&/

u;77���ou;moŊ�ॕl;�

4

5



7;�Ѵ-v�1b;m1b-v�vo1b-Ѵ;v���_�l-m-vķ�1olo�ľv�f;|oĿķ�ľv�0f;ঞ�b7-7Ŀķ�ľ-];m1b-Ŀķ�ľ;|mb1b7-7Ŀķ�ľ_;];lomझ-Ŀ�
��ľv�0-Ѵ|;umb7-7Ŀķ�v;�1ouu;vrom7;m�-�r-u-7b]l-v�1olo�;Ѵ�rov;v|u�1|�u-Ѵbvlo���;Ѵ�rov|lo7;umbvloķ�
t�;�;ml-u1-m�Ѵ-�7bv1�vbॕm�|;ॕub1-�o�;lrझub1-�;m�7bv1brѴbm-v�1olo�Ѵ-�_bv|oub-ķ�-�mt�;�1om��m�;m=ot�;�
bm|;u7bv1brѴbm-uĺ� �v|;� ;m=ot�;� 1�;vঞom-� Ѵ-� u;v|-�u-1bॕm� �� -r;u|�u-� 7;Ѵ� l�v;o� 0-fo� �m-�lbu-7-�
_;];lॕmb1-ĺ��vझķ�u;v�Ѵ|-�=�m7-l;m|-Ѵ�u;1omo1;u�Ѵ-v�7b�;uv-v�_bv|oubo]u-ࣱ-v�Ő;v1�;Ѵ-vķ�|;m7;m1b-v���
;m=ot�;vő�t�;�_-m�-rѴb1-7o�1b;u|-v�1-|;]ouझ-v�1om1;r|�-Ѵ;v�-�Ѵ-�bm�;vঞ]-1bॕm�_bv|ॕub1-���-�Ѵ-�u;Y;�bॕm�
_bv|oubo]u࢙C1-ĺ� �-|;]ouझ-v� 1olo� ľu;ru;v;m|-1bॕmĿķ� ľl;loub-Ŀķ� ľ|;uub|oub-Ѵb7-7Ŀķ� ľ1oѴomb-Ѵb7-7Ŀķ�
ľb7;mঞ7-7Ŀ���ľ�|u;7-7Ŀ�_-m�vb7o�|u-0-f-7-v�rou�Ѵ-�;v1�;Ѵ-�=u-m1;v-�7;��mm-Ѵ;vķ�Ѵ-�;v1�;Ѵ-�bm]Ѵ;v-�
7;��bulbm]_-lķ�Ѵov�;v|�7bov�rov1oѴomb-Ѵ;v࢙�u-0;vķ� Ѵov�;v|�7bov�v�0-Ѵ|;umov�bm7bov���Ѵov�;v|�7bov�
1�Ѵ|�u-Ѵ;v�Ѵ-ঞmo-l;ub1-movĺ��v|-v�1-|;]ouझ-v�ro7uझ-m�u;v-Ѵ|-u�Ѵ-�-];m1b-�7;�v�f;|ov�bm7b�b7�-Ѵ;v���
1oѴ;1ঞ�ov�t�;�7b;uom�vb]mbC1-7o�-�v�v�ru1࢙ঞ1-v�1oঞ7b-m-v�;m�Ѵ-��-1b;m7-�7;��-ो-v]ou7-vĺ

->%.>BJ9=I>%I9%+>L>:MHAI>:

� �-��-1b;m7-�7;��-ो-v]ou7-v*!0,!12345!,6!,7!018!9,7!:16343;3<!9,!=573!>9,;58?5:,6?<!9,7!@577,!
7;Ѵ��-�1-ķ��oѴol0b-őķ���;v�u;1omo1b7-�7;v7;�;Ѵ�vb]Ѵo�*(����1olo�Ѵ-�1-v-�]u-m7;�7;0b7o�-�Ѵ-�-lrѴb-�
7;v1ubr1bॕm�t�;�v;�Ѵ;�_b�o�;m�Ѵ-�mo�;Ѵ-�uol࢙mঞ1-���1ov|�l0ubv|-�7;��ov࣐���v|-t�bo��-Ѵ-1bov�ľ�Ѵ�
�Ѵ=࣐u;��!;-ѴĿĹ�!H"ID.G.,9$51.,%(5.%-.%/.+0()1.%6A,%95.)1(@%6A,%50+.%4%6A,%75$1'+*02.%1(%*$1.,%+'.)*.,%/.8C.%
()%*$1$%(-%2.--(%.%-.%8.)1.%03J'0(51.%1(-%5C$%D.'+.K%L'%*(550*$50$%(5.%(-%+$675()101$%()*5(%-.%+(B.%1(%-.%+$510--(5.%
$++01()*.-%1(%-$,%;)1(,%4%(-%5C$%D.'+.@%4%()*5(%-.%J'(85.1.%1(%M0-0%4%(-%5C$%N.6')1CH"I:�Ő�-Ѵ-1bovķ�ƐƖƏƒķ�rĺ�Ɩőĺ�
"��blrou|-m1b-�u-7b1-ķ�mo�voѴo�;m�v��r-r;Ѵ�=�m7-l;m|-Ѵ�7;v1ub|o�;m�Ѵ-�!;voѴ�1bॕm�ƏƓƑƒ�7;Ѵ�ƑƏƐƓ�
;<8! 75!4157! !,(%.75'(8.%(-%O-.)%P,7(+0.-%1(%Q.)(B$%4%O5$*(++0E)@%OPQO@%1(-% 0)6'(8-(%1()$60).1$%/.+0()1.%
D.G.,9$51.,%H"I%1(+-.5.1$%80()%1(%0)*(5R,%+'-*'5.-%1(-%A680*$%).+0$).-:"!036<!?5:23A6!,6!75!4<6B<8:543C6!
7;�Ѵ-v�-1|�-Ѵ;v�ro0Ѵ-1bom;v�-=uo7;v1;m7b;m|;v��ņo�1ol�mb7-7;v�m;]u-v%�7;Ѵ�l-u];m�b�t�b;u7o�7;Ѵ�

!
D! � 	;� -1�;u7o� 1om� �-Ѵ-1bovķ� ;m� v�� mo�;Ѵ-� ľ�Ѵ� �Ѵ=࣐u;�� !;-ѴĿķ� Ѵ-� _-1b;m7-� u;1b0bॕ� 7b1_o� mol0u;� 7;0b7o� -�
Ѵ-� -0�m7-m|;� ru;v;m1b-� 7;� ]�-7�-Ѵ;v� ;m� Ѵov� l࢙u];m;v� 7;� Ѵov� b]�-Ѵl;m|;� -0�m7-m|;v� 1-�v;v� 7;� t�;0u-7-v�
�� uझovĹ� !L$,7(+/.6$,% J'(% .% (,(% ,0*0$% ,(% -(% 10$% (-% )$685(% 1(% D.G.,9$51.,@% 1(1'+01$% 1(% -$,% (S*(),$,% 9'.1'.-(,% J'(% 7$5%
.--C% ,(% ()+'()*5.)@% 750)+07.-6()*(% .% $50--.,% 1(-% 5C$% N.6')1CT% 7'(,% ,.801$% (,% J'(% -$,% +$)J'0,*.1$5(,% 1.8.)% .% -.% 9'.1'.%
(-% )$685(% 9()R50+$% 1(% +.G.@% 4% J'(% 7$5% ,(5% *.)% 95'(,.% -.% --.6.8.)% 9$51.":"! 8,B,8,6435! E1,! ,7! :30:<! F57543<0!
ŐƐƖƏƒķ� rĺ� Ɛƒő� |olॕ� 7;� Ѵ-� o0u-� ľ�Ѵ� �-u-ोॕm� o� �l-�om-vĿ� 7;Ѵ� r-7u;� f;v�b|-� �-m�;Ѵ� !o7uझ]�;�� 7;� (bѴѴ-v;ोouĺ!

)! "b�0b;m�v;�|;m7u࢙�;m�1�;m|-�;Ѵ�7;u;1_o�t�;�ঞ;m;m�Ѵov�v�f;|ov�bm7b�b7�-Ѵ;v���1oѴ;1ঞ�ov�7;�-�|omol0u-uv;���
-�|o7;Cmbuv;�7;v7;�v��ruorb-�1omv|u�11bॕm�7;�b7;mঞ7-7ķ�;Ѵ�|࣐ulbmo�-=uo7;v1;m7b;m|;�v;�u;Ѵ-1bom-�1om��m-�rovb1bॕm�
roѴझঞ1-�|u-�-7-�rou�Ѵov�-1om|;1blb;m|ov�o1�uub7ov�;m�|oumo�-�Ѵ-��omvঞ|�1bॕm��oѴझঞ1-�7;�ƐƖƖƐ���1om�;Ѵ�u;1omo1blb;m|o�
7;��m-�_;u;m1b-�-=ub1-m-�7;v7;�;Ѵ�ru;Cfo�ľ-=uoĿĺ��-�7;Cmb1bॕm�7;�Ѵ-v�ro0Ѵ-1bom;v�-=uo7;v1;m7b;m|;v��ņo�1ol�mb7-7;v�
m;]u-v� v;� 0-v-� ;m� Ѵ-v� u;Ѵ-1bom;v� 1olrѴ;f-v� t�;� ;�bv|;m� ;m|u;� Ѵov� 1om1;r|ov� t�;��ঞѴb�-m� Ѵov� bm�;vঞ]-7ou;v� 7;� Ѵ-v�
1b;m1b-v�vo1b-Ѵ;vĺ

$u-mvŊr-v-m7o�uom|;u-vķ��িlĺ�ƑƐķ�ƑƏƑƔĺ��-ѴbŊ�oѴol0b-
"##$!%%&'()%*%!+!"##$(,!%-%%(.*/%

&D

u;77���ou;moŊ�ॕl;�

6

7



uझo��-�1-�t�;�v;�;m1�;m|u-m��bm1�Ѵ-7-v�;m�1-Ѵb7-7�7;�7;v1;m7b;m|;v�1om�Ѵov�-mঞ]�ov�;v1Ѵ-�b�-7ov�
7;�Ѵ-�_-1b;m7-�Őb]�u-�Ɛőĺ

� �-��-1b;m7-�7;��-ो-v]ou7-v�ঞ;m;�v�v�rubl;u-v�u;=;u;m1b-v�;m�ƐѵƑƖķ�1�-m7o�;Ѵ�ru;v0झ|;uo�
��-m�"࢙m1_;���b]oѴѴ-��;m7bॕ�Ѵ-v�ঞ;uu-v�-��m|ombo�!o7uझ]�;���b]oѴѴ-ķ�;m1ol;m7;uo���u;]b7ou�7;�
�or-࢙�mķ�r-u-�;v|-0Ѵ;1;u��m�|u-rb1_;�7;vঞm-7o�-Ѵ�ruo1;v-lb;m|o�7;�lb;Ѵ���-�ি1-uĺ�	;v7;�ƐѵƓƒ�v;�
u;]bv|u-m�r-]ov�7;�1olrovb1bॕm���Ѵ-�;�r-mvbॕm�7;Ѵ�Ѵ-ঞ=�m7bo�7;v7;�Ѵov�u;v]�-u7ov�bm7झ];m-v��bѴb���
�b;7u-vĺ��m�;v;�lbvlo�-ोoķ�;Ѵ�|u-rb1_;�=�;�lo7;umb�-7o�1om��m-�u�;7-�l;|࢙Ѵb1-ķ�1om�buঞ࣐m7ov;�
;m�_b7u࢙�Ѵb1oĺ��m�ƐƕƑƔķ�Ѵ-v�ঞ;uu-v�=�;uom�u;l-|-7-v�-��m|ombo�!�b���-Ѵ�-7o���;m�Ɛƕƒѵ�]u-0-7-v�
-��m-��-uझ-�7;�Ѵov�!;�;vĺ���;]oķ��ubv|ॕ0-Ѵ�7;��-��;7o�"-Ѵ-�-u���!;m]b=o��oѴ]�झmķ�-Ѵ=࣐u;��u;-Ѵ���
l-;v|u;�7;�1-lroķ�_;u;7ॕ�Ѵ-�_-1b;m7-�-�v��_bfo��b1oѴ࢙v�7;��-��;7o��bm;v|uo�-ķ�bm1Ѵ��;m7o�ঞ;uu-vķ�
1omv|u�11bom;vķ�]-m-7o���;v1Ѵ-�b�-7ovĺ��b1oѴ࢙v�7;��-��;7o����bl࣐m;��v�1;7bॕ�-�v��r-7u;�;m�ƐƕƔѶķ�
r-v-m7o�Ѵ-�_-1b;m7-�-��-m�;Ѵ��o-t�झm�7;��-��;7o���$;mouboķ�-Ѵ=࣐u;��u;-Ѵĺ��Ѵu;7;7ou�7;�ƐƕѶƏ�v;�
1omv|u��ॕ��m�1;l;m|;uboķ�or;u-ঞ�o�_-v|-�ƐѶѵƑ�v;]িm�u;]bv|uov�7;�Ѵ-�r-uuot�b-���;v|u-�";ोou-�7;Ѵ�
!ov-ubo�7;��-l�m7झ�Ő�-1_;1oķ�ƐƖѶƓőĺ

NJM;A>%8

�u;7bo�oub]bm-Ѵ�7;�Ѵ-��-1b;m7-�7;��-ो-v]ou7-v�;m�;Ѵ�vb]Ѵo�*(����Őu;1�-7uo�0Ѵ-m1oő�7;�-1�;u7o�1om�Ѵ-�mo�;Ѵ-�ľ�Ѵ��Ѵ=࣐u;��
!;-ѴĿ�7;��ov࣐���v|-t�bo��-Ѵ-1bovķ�;m�u;Ѵ-1bॕm�1om�;Ѵ�ru;7bo�-1|�-Ѵ�7;�Ѵ-�_-1b;m7-�Őu;1�-7uo�uofoő�7;�-1�;u7o�1om�
Ѵ-�!;voѴ�1bॕm�ƏƓƑƒ�7;�ƑƏƐƓ�vo0u;�;Ѵ��Ѵ-m��vr;1b-Ѵ�7;��-m;fo����uo|;11bॕm�7;�Ѵ-��-1b;m7-��-ो-v]ou7-vķ���1om�;Ѵ�
1ouu;]blb;m|o��Ѵ��oulb]�;uo�Őu;1�-7uo�-��Ѵőĺ�$ol-7o���lo7bC1-7o�7;��oo]Ѵ;��-rv�-�r-uঞu�7;��m-��bv|-�-࣐u;-�7;Ѵ�

l�mb1brbo�7;�"-mঞ-]o�7;��-Ѵbĺ

$u-mvŊr-v-m7o�uom|;u-vķ��িlĺ�ƑƐķ�ƑƏƑƔĺ��-ѴbŊ�oѴol0b-
"##$!%%&'()%*%!+!"##$(,!%-%%(.*/%

&)

u;77���ou;moŊ�ॕl;�



� �-fo�Ѵ-�ruorb;7-7���-7lbmbv|u-1bॕm�7;��-m�;Ѵ��o-t�झm�7;��-��;7o���$;mouboķ�ruo|-]ombv|-�
7;� Ѵ-� mo�;Ѵ-� ľ�Ѵ� �Ѵ=࣐u;�� !;-ѴķĿ� Ѵ-� �-1b;m7-� 7;� �-ो-v]ou7-v� -Ѵ1-m�ॕ� v�� l࢙�blo� ;vrѴ;m7ou� ;m�
;�|;mvbॕm���ruo7�11bॕmĺ��om�Ѵ-�1ubvbv�7;�Ѵ-�;�rѴo|-1bॕm�lbm;u-ķ�Ѵov�;v1Ѵ-�b�-7ov�v;�1om1;m|u-uom�;m�
Ѵ-�_-1b;m7-ķ�-�l;m|-m7o�;Ѵ�u;m7blb;m|o�7;�Ѵ-v�-1ঞ�b7-7;v�]-m-7;u-v���-]uझ1oѴ-vķ�Ѵo�t�;�_b�o�-�Ѵ-�
_-1b;m7-�-�|ov�C1b;m|;���1-r-��7;�];m;u-u�;�1;7;m|;v�r-u-�-0-v|;1;u�-��-Ѵb�1om�1-um;��-1�m-ĺ��Ѵ�
loubu��-��;7o���$;moubo�;m�ƐѶƏѶķ�Ѵ-�_-1b;m7-�=�;�_;u;7-7-�rou�v��;vrov-ķ�u-m1bv1-�!ov-���;uo���
�-��;7oķ���v�v�_bfovĹ��-m�;Ѵ��o-t�झmķ��;7uo�;um-m7oķ��-uझ-��ov;=-����o-t�झm�7;��-��;7o�����;uoĺ�
$u-v�Ѵ-�l�;u|;�7;��o-t�झmķ�v��;vrov-���-m-��-uझ-�7;��-l-1_o����-��;7o�|��o�1om=uom|-1bom;v�
1om�v�v�1�ो-7ov�rou�Ѵ-�u;r-uঞ1bॕm�7;�Ѵ-v�ঞ;uu-vķ�t�;7-m7o�Cm-Ѵl;m|;�1om�;Ѵ�|u-rb1_;ĺ��-�_-1b;m7-�
1ol;m�ॕ�v��7;1Ѵb�;�7;0b7o�-�Ѵov�;=;1|ov�7;�Ѵ-�]�;uu-�7;�bm7;r;m7;m1b-�ŐƐѶƐƏŊƐѶƐƖőķ�t�;�1-�v-uom�
0Ѵot�;ov�7;�l;u1-7ov���1omv|-m|;v�v-t�;ovķ�ѴѴ;�-m7o�-�Ѵ-�=u-]l;m|-1bॕm����;m|-�7;�Ѵ-�ruorb;7-7�
rou�r-u|;vĺ��m|u;�ƐѶƖƐ���ƐѶƖƒķ�Ѵ-�ruorb;7-7ķ�;m�|o|-Ѵ�-0-m7omoķ�=�;�1olru-7-�rou�Ѵov�_;ul-mov�
��v;0bo�����bѴѴ;ulo�(;Ѵ-v1o��ouu;uoĺ��7t�bub;uom�7b=;u;m|;v�r-u|;v�7;�bѴol;m-��ou;m�-��-u1࣐v�
(-ѴѴ;1bѴѴ-�ŐƐѶƖƑőķ��-uझ-��;vিv��-u1࣐v�7;�$ub-m-�ŐƐѶƖƒőķ���1u;1b-�!b-v1ov�7;��-u1࣐v�ŐƐѶƖƒő����bvझl-1o�
�-u1झ-��-u1झ-�ŐƐѶƖƓőķ�1om�;Ѵ�bm|;u࣐v�7;�u;_-0bѴb|-u�;Ѵ�|u-rb1_;�r-u-�ruo7�1bu�lb;Ѵķ�-�ি1-u���r-m;Ѵ-ĺ��-�
1olru-�bm1Ѵ��ॕ�Ѵ-�1-rbѴѴ-���;Ѵ�1;l;m|;uboĸ�Ѵ-�rubl;u-�7;loѴb7-�;m�ƐѶƖƓ���;Ѵ�v;]�m7o�7;vl-m|;Ѵ-7o�
r-u-�|u-vѴ-7-u�Ѵov�u;v|ov�_�l-movķ�rubm1br-Ѵl;m|;�7;�;v1Ѵ-�b�-7ovķ�-Ѵ�1;l;m|;ubo�7;��-Ѵb�Ő�-l-1_oķ�
ƐƖƔѶőĺ

� �m�Ѵ-�rubl;u-�lb|-7�7;Ѵ�vb]Ѵo�**ķ�;Ѵ�lo7;Ѵo�-]uobm7�v|ub-Ѵ�0-v-7o�;m�;Ѵ�lomo1�Ѵঞ�o�7;�1-ो-�
7;�-�ি1-u�ru;7olbmॕ�;m�]u-m�r-u|;�7;Ѵ� |;uub|oubo�7;� Ѵ-��-1b;m7-�7;��-ो-v]ou7-vķ�lb;m|u-v�t�;�
Ѵov�|;uu;mov�u;v|-m|;v�v;�1om�buঞ;uom�;m�ruorb;7-7;v�r-u-�7;v-uuoѴѴov�bmlo0bѴb-ubov�7;�Ѵ-v࣐�Ѵb|;v�
|u-7b1bom-Ѵ;v���m�;�-v�1Ѵ-v;v�7bub];m|;v�7;��-Ѵb�Ő�v1ou1b-ķ�ƐƖѶƑĸ�(࢙�t�;�ķ�ƐƖƖƏőĺ��-m7;u-v�ŐƐƖƓƓő�
r�0Ѵb1ॕ��m� bm�;m|-ubo�7;|-ѴѴ-7o�7;� Ѵ-�o=;u|-�7;�|;uu;mov�;m� Ѵ-� f�ubv7b11bॕm�7;Ѵ�l�mb1brbo�7;��-Ѵbķ�
7;v|-1-m7o� _-1b;m7-v� 1oѴomb-Ѵ;v� 1olo�"-m��o-t�झmķ� �-ो-v]ou7-vķ��;Ѵ࣐m7;�ķ� �Ѵ� �blom-uķ� ;m|u;�
o|u-vķ�t�;�]u-7�-Ѵl;m|;�1;7b;uom�;vr-1bo�-Ѵ�1u;1blb;m|o��u0-mo���7b;uom�mol0u;�-�m�;�ov�0-uubovĺ�
�-��-1b;m7-�7;��-ो-v]ou7-vķ�-0vou0b7-�rou�Ѵ-�;�r-mvbॕm��u0-m-ķ�=�;�ru1࢙ঞ1-l;m|;�0ouu-7-�7;Ѵ�
bl-]bm-ubo�1oѴ;1ঞ�o�-m|;�;Ѵ�-v1;mvo�7;Ѵ�lo7;Ѵo�u;vb7;m1b-Ѵ�7;�1omf�m|o�1;uu-7o���Ѵ-�=u-]l;m|-1bॕm�
7;Ѵ�r-bv-f;�l;|uoroѴb|-mo�Ő�-uঠm;�ķ�ƑƏƐƔőĺ

� 	;v7;� ƐƖѵƏķ� ;Ѵ� ruorb;|-ubo� 7;Ѵ� ru;7bo� =�;� !o0;u|o� !;bm-Ѵ;v�(;Ѵ-v1oķ� t�b;m� ruolo�bॕ� Ѵ-�
b7;-�7;�1om�;uঞu� Ѵ-�_-1b;m7-�;m��m�l�v;o� bmvrbu-7o�;m� Ѵ-�mo�;Ѵ-� ľ�Ѵ��Ѵ=࣐u;��!;-ѴĿĺ��m�ƐƖѶƏķ� Ѵ-�
_-1b;m7-�=�;�7;1Ѵ-u-7-�lom�l;m|o�m-1bom-Ѵķ���;m�ƐƖƖƒ�v;�;v|-0Ѵ;1bॕ�Ѵ-��m7-1bॕm��-ो-v]ou7-v�
��v;0bo�(;Ѵ-v1o��ouu;uo�r-u-�u;r-u-uķ�u;v|-�u-u���ru;v;u�-u�Ѵ-v�bmv|-Ѵ-1bom;vķ�-vझ�1olo�=ou|-Ѵ;1;u�
;Ѵ�1omo1blb;m|o�_bv|ॕub1o���1�Ѵ|�u-Ѵ�7;Ѵ�(-ѴѴ;�7;Ѵ��-�1-ĺ��m�ƐƖƖƓķ�!o0;u|o�;��ul-�!;bm-Ѵ;v�(;Ѵ-v1o�

$u-mvŊr-v-m7o�uom|;u-vķ��িlĺ�ƑƐķ�ƑƏƑƔĺ��-ѴbŊ�oѴol0b-
"##$!%%&'()%*%!+!"##$(,!%-%%(.*/%

&'

u;77���ou;moŊ�ॕl;�



1;7b;uom�Ѵ-�ruorb;7-7�-�Ѵ-�=�m7-1bॕm�f�m|o�1om�7b;��_;1|࢙u;-v�-7b1bom-Ѵ;v�7;�|;uu;moĺ��m�ƑƏƏƓķ�;m�
u;vr�;v|-�-��m-�-11bॕm�ror�Ѵ-uķ�v;�bmb1bॕ�Ѵ-�u;v|-�u-1bॕm�1om�;Ѵ�-ro�o�7;Ѵ��bmbv|;ubo�7;���Ѵ|�u-ķ�Ѵ-�
�Ѵ1-Ѵ7झ-�7;��-Ѵb���Ѵ-��o0;um-1bॕm�7;Ѵ�(-ѴѴ;�7;Ѵ��-�1-ĺ��Ѵ�	;1u;|o�ƐƖƐ�7;�ƐƖѶƏ���Ѵ-�!;voѴ�1bॕm�ƏƓƑƒ�
7;�ƑƏƐƓ�u;1omo1;m�;Ѵ��-Ѵou�_bv|ॕub1oķ�;v|࣐ঞ1o���vbl0ॕѴb1o�7;�Ѵ-��-1b;m7-�7;��-ो-v]ou7-vķ�u;Y;f-m7o�
v��blrou|-m1b-�1olo�|;vঞlombo�7;�Ѵ-v�7bm࢙lb1-v�;1omॕlb1-v�7;v7;�;Ѵ�r;uझo7o�ru;_bvr࢙mb1o�_-v|-�
;Ѵ�u;r�0Ѵb1-moķ�v��-ut�b|;1|�u-�u�u-Ѵ�7;Ѵ�vb]Ѵo�*(������*�*ķ���v��u;Ѵ;�-m1b-�1�Ѵ|�u-Ѵ�1olo�;v1;m-ubo�
7;�Ѵ-�mo�;Ѵ-�ľ�Ѵ��Ѵ=࣐u;��!;-ѴĿķ�t�;�u;ru;v;m|-�Ѵ-�vo1b;7-7�1-Ѵ;ो-�7;Ѵ�vb]Ѵo�*(���ĺ��-�u;v|-�u-1bॕm�7;�
Ѵ-�1-v-�rubm1br-Ѵ�Cm-Ѵb�ॕ�;m�l-�o�7;�ƑƏƐƖķ���-1|�-Ѵl;m|;�1omঞmি-�Ѵ-�u;v|-�u-1bॕm�7;Ѵ�|u-rb1_;ĺ

)J<9=:JK=%9OJ:D9<H?KMJB>2%)9BH?H=JP>=IH%?>%.>BJ9=I>%I9%+>L>:MHAI>:

� �rbv|;loѴॕ]b1-l;m|;ķ� ;Ѵ� 7;1oѴomb-Ѵbvlo� ;v� �m-� 1-|;]ouझ-� 7;� Ѵov� ;v|�7bov� 1�Ѵ|�u-Ѵ;v�
Ѵ-ঞmo-l;ub1-mov� t�;� -0ou7-� Ѵ-� b7;mঞ7-7ķ� ;|mb1b7-7� �� |;uub|oub-Ѵb7-7� 1olo� ;Ѵ;l;m|ov� 7;Ѵ�
ro0Ѵ-lb;m|o� 7;� �m� |;uub|ouboĺ� �;ulb|;� ;�-lbm-u� 1ॕlo� Ѵ-v� ro0Ѵ-1bom;v� -=uo7;v1;m7b;m|;v� �ņo�
1ol�mb7-7;v� m;]u-v� _-m� 1omv|u�b7o� v�� ;m|oumo� vo1bo1�Ѵ|�u-Ѵķ� ;�b7;m1b-m7oķ� -� r-uঞu� 7;Ѵ� ]buo�
7;1oѴomb-Ѵķ��m�1-l0bo�7;�r;uvr;1ঞ�-�;m� Ѵ-v�ru1࢙ঞ1-v��� =oul-v�7;�1omo1blb;m|o�7;� Ѵov� v�f;|ov�
1oѴomb�-7ovĺ� �v|;� ]buo� blrѴb1-� �m� ruo�;1|o� 7;� |u-mv=oul-1bॕm� 7;� Ѵ-v� blrѴb1-1bom;v� ]Ѵo0-Ѵ;v� 7;�
Ѵ-� lo7;umb7-7ĺ� �Ѵ� ]buo� 7;1oѴomb-Ѵ� -7or|-� �m-� rov|�u-� 1uझঞ1-� 7;� u;vbv|;m1b-� r-u-� 1�;vঞom-u� ��
7;vѴ;]bঞl-u�Ѵ-v�Ѵॕ]b1-v���ru1࢙ঞ1-v�blr�;v|-v�rou�;Ѵ�1oѴomb-Ѵbvloĺ��v|;�-uঠ1�Ѵo�ru;|;m7;�1Ѵ-�v�u-u�
;Ѵ� r-u-7b]l-� ;rbv|;loѴॕ]b1o� 7;� Ѵ-� lo7;umb7-7� 1oѴomb-Ѵ� r-u-� blrѴ;l;m|-u� �m-� 7;1oѴomb�-1bॕm�
v�0-Ѵ|;um-�7;v7;�Ѵ-�7b=;u;m1b-�7;�Ѵov�v�f;|ov��|uov���Ѵ-�-Ѵ|;ub7-7�7;Ѵ�Ѵ�]-u��|uoĺ�";�ruo0Ѵ;l-ঞ�-�
1ॕlo�Ѵ-v�ro0Ѵ-1bom;v�-=uo7;v1;m7b;m|;v��ņo�1ol�mb7-7;v�m;]u-v�_-m�bm|;u-1|�-7o�1om�Ѵ-�1�Ѵ|�u-�
;�uor;-���1oѴol0b-m-ķ� bm�oѴ�1u࢙m7ov;�-1ঞ�-l;m|;�1om�;Ѵ�lo7;Ѵo�1oѴomb-Ѵbv|-ĺ��-�-11bॕm�7;� Ѵov�
v�f;|ov�bm7b�b7�-Ѵ;v���1oѴ;1ঞ�ovķ�v��-CѴb-1bॕmķ�b7;mঞ7-7ķ�u;Ѵ-1bom;v�7;�ro7;u���m�;�ov�7bv1�uvov�
7;v;lr;ो-u࢙m�=�m1bom;v�;v|u-|࣐]b1-v�;m�Ѵ-�1omv|u�11bॕm�7;�m�;�ov�ruo1;vov�_bv|ॕub1ovķ�vo1b-Ѵ;v���
1�Ѵ|�u-Ѵ;vĺ��-�ruo7�11bॕm�7;�1omo1blb;m|ov�ruorbov�vo0u;�Ѵo�-m1;v|u-Ѵ�1�;vঞom-�;Ѵ�7bv1�uvo�vo1b-Ѵķ�
u;v-Ѵ|-m7o� Ѵ-� blrou|-m1b-� 7;� u;vb]mbC1-u� Ѵo� -m1;v|u-Ѵ� ;m� Ѵ-v� ro0Ѵ-1bom;v� -=uo7;v1;m7b;m|;v��ņo�
1ol�mb7-7;v�m;]u-v�Ő)-Ѵv_ķ�ƑƏƏƓőĺ

� !;v�Ѵ|-7o�7;�7;0-|;v�;rbv|;loѴॕ]b1ov�;m�1b;m1b-v�vo1b-Ѵ;v���_�l-m-v�vo0u;�;Ѵ�1oѴomb-Ѵbvloķ�
v�u]b;uom� -Ѵ|;um-ঞ�-v� r-u-� -0ou7-u� Ѵ-� ;m1u�1bf-7-� ;m|u;� 1�Ѵ|�u-� �� vo1b;7-7� Ő�;1h;uķ� ƑƏƐѵőĺ�
�m|;Ѵ;1|�-Ѵ;v� Ѵ-ঞmo-l;ub1-mov�_-m�];m;u-7o�7bv1�uvov�t�;�_-m� =ouf-7o��m-� b7;mঞ7-7� u;]bom-Ѵķ�
u;r;mv-m7o�Ѵ-v�;v|u�1|�u-v�7;�7olbm-1bॕm���u;vbv|;m1b-�7;�Ѵov�v�0-Ѵ|;umovķ�t�;�l-mঞ;m;m�-|u-vo�
vo1b-Ѵķ� 7;vb]�-Ѵ7-7� ;1omॕlb1-� �� v�0ou7bm-1bॕmĺ� �v|;� =;mॕl;mo� v;� 1omo1;� 1olo� ]buo� 1oѴomb-Ѵķ�

$u-mvŊr-v-m7o�uom|;u-vķ��িlĺ�ƑƐķ�ƑƏƑƔĺ��-ѴbŊ�oѴol0b-
"##$!%%&'()%*%!+!"##$(,!%-%%(.*/%

&.

u;77���ou;moŊ�ॕl;�



]buo� 7;v1oѴomb-Ѵķ� ]buo� ;rbv|࣐lb1o� 7;1oѴomb-Ѵ� o� vblrѴ;l;m|;� ]buo� 7;1oѴomb-Ѵĺ� �v� �m-� ru1࢙ঞ1-�
7;� bm7-]-1bॕm� 7;Ѵ� 1omo1blb;m|o� =u;m|;� -� Ѵ-� l-|ub�� 1oѴomb-Ѵ� 7;� ro7;uķ� ruoromb;m7o� �m-� m�;�-�
1ol�mb1-1bॕm�bm|;u1�Ѵ|�u-Ѵķ�bm|;u1-l0bo�7;�;�r;ub;m1b-v���1omv|u�11bॕm�7;�vb]mbC1-7ov�t�;�u;Y;f;m�
�m-�u-1bom-Ѵb7-7�7b=;u;m|;ĺ��v|o�1om|ub0��;�-�Ѵ-�;l;u];m1b-�7;��m-�b7;mঞ7-7�Ѵ-ঞmo-l;ub1-m-�|u-v�
Ѵ-�7;1oѴomb�-1bॕm�;rbv|;loѴॕ]b1-�Ő	झ-�Ŋ�u;�ķ�ƑƏƐƕőĺ࣐

� &mo� 7;� Ѵov� 1om1;r|ov� 1Ѵ-�;� 7;Ѵ� ]buo� 7;1oѴomb-Ѵ� ;v� Ѵ-� 7;1oѴomb-Ѵb7-7ķ� bm|uo7�1b7o� rou�
�-Ѵ7om-7oŊ$ouu;v�ŐƑƏƏѶőĺ���m|o�1om�Ѵ-�|ubrѴ;�7bl;mvbॕm�7;�Ѵ-�1oѴomb-Ѵb7-7�Ő1oѴomb-Ѵb7-7�7;Ѵ�ro7;uķ�
7;Ѵ�v-0;u���7;Ѵ�v;uőķ�1omvঞ|��;�r-u|;�7;Ѵ�r;mv-lb;m|o�1uझঞ1o�7;Ѵ��u�ro��o7;umb7-7ņ�oѴomb-Ѵb7-7ĺ�
�-� 7;1oѴomb-Ѵb7-7� ;l;u];� 1olo� 1om|u-r-u|;� 7;� Ѵ-� 1oѴomb-Ѵb7-7� -� |u-࣐�v� 7;Ѵ� ]buo� 7;1oѴomb-Ѵķ�
l-u1-m7o��m�1-l0bo�7;�r;uvr;1ঞ�-���-1ঞ|�7�;m�Ѵ-v�ru1࢙ঞ1-v���=oul-v�7;�1omo1blb;m|o�7;� Ѵov�
v�f;|ov�1oѴomb�-7ov�7;v7;�Ѵov�bmb1bov�7;�Ѵ-�1oѴomb-ķ���rѴ-m|;-m7o��m�ruo�;1|o�7;�|u-mv=oul-1bॕm�
vbv|;l࢙ঞ1-�7;�Ѵ-v�blrѴb1-1bom;v�]Ѵo0-Ѵ;v�7;�Ѵ-�lo7;umb7-7�Ő	झ-�ķ�ƑƏƐƏőĺ�";]িm��b]moѴo�ŐƑƏƏƔőķ�;Ѵ�
]buo�7;1oѴomb-Ѵ�blrѴb1-��m-�rov|�u-�1uझঞ1-�7;�u;vbv|;m1b-�t�;�1�;vঞom-���7;vѴ;]bঞl-�Ѵ-v�Ѵॕ]b1-vķ�
ru1࢙ঞ1-v��� vb]mbC1-7ov� blr�;v|ov� rou� ;Ѵ� 1oѴomb-Ѵbvlo�7;v7;� ;Ѵ� vb]Ѵo�*(�ķ� 1-u-1|;ub�-7ov�rou� ;Ѵ�
;�uo1;m|ubvlo� 1oѴomb-Ѵ� �� l-m|;mb7ov� 7�u-m|;� Ѵ-� |u-mvb1bॕm� _-1b-� Ѵov� m�;�ov� ;v|-7ovŊm-1bॕmĺ�
�v|;� ;m=ot�;� 0�v1-� vb|�-uv;� 7;v7;� b7;mঞ7-7;v� �� |;uub|oub-Ѵb7-7;v� _bv|ॕub1-l;m|;� v�0-Ѵ|;um-vķ�
r-u-� bl-]bm-u��� ru-1ঞ1-u� =oul-v� -Ѵ|;um-ঞ�-v� 7;� _-0b|-u� �m�l�m7o�7;1oѴomb�-7o� ;m� ;Ѵ� |u࢙mvb|o�
7;Ѵ� 1oѴomb-Ѵbvlo� lo7;umo� -� Ѵ-� 1oѴomb-Ѵb7-7� ]Ѵo0-Ѵķ� l-m|;mb;m7o� Ѵ-v� ;v|u�1|�u-v� 7;� u;Ѵ-1bom;v�
_;];lॕmb1-v���v�0-Ѵ|;um-vĺ

� �-� mo1bॕm� 7;� 1oѴomb-Ѵb7-7� 7;Ѵ� ro7;u� vovঞ;m;� t�;� ;Ѵ� l�m7o� mo� v�r;uॕ� ;Ѵ� 1oѴomb-Ѵbvlo�
1om�Ѵov�ruo1;vov�7;� bm7;r;m7;m1b-ķ�rou� Ѵo�t�;� Ѵ-�7;1oѴomb-Ѵb7-7�;m�;Ѵ�vb]Ѵo�**��7;0;�;m=o1-uv;�
;m� Ѵ-v�7b�;uv-v� u;Ѵ-1bom;v�u-1b-Ѵ;vķ࣐�|mb1-vķ� v;��-Ѵ;vķ�;rbv|࣐lb1-v���;1omॕlb1-v�t�;�r;uvbvঞ;uom�
|u-v�Ѵ-v�Ѵ�1_-v�rou�Ѵ-�bm7;r;m7;m1b-ĺ��Ѵ�]buo�7;1oѴomb-Ѵ�v�u];�1olo�u;vr�;v|-�-�Ѵ-�l-|ub��1oѴomb-Ѵ�
7;� ro7;uķ� t�;� ;v|-0Ѵ;1;� bmvঞ|�1bom;vķ� u;Ѵ-1bom;v� 7;� ro7;uķ� 1-rb|-Ѵ;v� 1�Ѵ|�u-Ѵ;v��� vझl0oѴov� t�;�
r;ur;|ি-m�u;Ѵ-1bom;v�-vbl࣐|ub1-v�;m|u;�;Ѵ�_;];lॕmb1o���;Ѵ�v�0-Ѵ|;umo�Ő �bf-moķ�ƑƏƏƏőĺ��uov=o]�;Ѵ�
ŐƑƏƏѵő�-u]�l;m|-�t�;�;Ѵ�1omo1blb;m|o�];m;u-7o�rou�;Ѵ�v�0-Ѵ|;umoķ�1olo�;Ѵ�7;�Ѵov�;v1Ѵ-�b�-7ov�
-=ub1-mov���v�v�7;v1;m7b;m|;vķ�_-�vb7o�l;movru;1b-7o�o�1-|;]oub�-7o�1olo�v�0f;ঞ�oķ�lb;m|u-v�
t�;�;Ѵ�1omo1blb;m|o�7;Ѵ�_;];lॕmb1oķ�1olo�;Ѵ�7;�Ѵov�_-1;m7-7ov�;vr-ोoѴ;v���v�v�7;v1;m7b;m|;vķ�
v;�_-�1omvb7;u-7o�1olo�o0f;ঞ�o���moul-ঞ�oĺ��ou� |-m|oķ�;Ѵ�7;1oѴomb-Ѵbvlo�u;Y;�bom-�vo0u;� Ѵ-v�
7;vb]�-Ѵ7-7;v� 1�Ѵ|�u-Ѵ;v� �� ruol�;�;� �m-� b7;mঞ7-7� Ѵ-ঞmo-l;ub1-m-� _;|;uo]࣐m;-� t�;� 0�v1-�
u;1�r;u-u� _bv|oub-v� Ѵo1-Ѵ;v� �� ;v|u�1|�u-v� 7;� 1omo1blb;m|o� 7;� v�f;|ov� bm7b�b7�-Ѵ;v� �� 1oѴ;1ঞ�ov�
�|uov�7;m|uo�7;�Ѵ-�1oѴomb-Ѵb7-7ĺ��v|;�;m=ot�;�ruol�;�;�Ѵ-�7;1oѴomb�-1bॕm�7;Ѵ�1omo1blb;m|o�7;v7;�
Ѵ-� v�0-Ѵ|;umb7-7��� Ѵ-� -Ѵ|;ub7-7ķ� ;m|;m7b;m7o� Ѵ-v� r;ub=;ub-v� 1oѴomb�-7-v� 1olo� 1;m|uov� 7;��-Ѵb7;��
;rbv|࣐lb1-�Ő�;1h;uķ�ƑƏƐѵķ�rĺ�ƑƖƓőĺ�

$u-mvŊr-v-m7o�uom|;u-vķ��িlĺ�ƑƐķ�ƑƏƑƔĺ��-ѴbŊ�oѴol0b-
"##$!%%&'()%*%!+!"##$(,!%-%%(.*/%

ƔƏ

u;77���ou;moŊ�ॕl;�



	bl;mvbॕm�r-u-7b]l࢙ঞ1-Ĺ��-�_-1b;m7-�7;��-ो-v]ou7-v�;m�1-Ѵb7-7�7;�l�;vo

� �-u-7b]l࢙ঞ1-l;m|;ķ�Ѵ-�!;voѴ�1bॕm�ƏƓƑƒ�7;Ѵ�ƑƏƐƓ�;v|-0Ѵ;1bॕ�;Ѵ��-Ѵou�_bv|ॕub1oķ�;v|࣐ঞ1o���
vbl0ॕѴb1o�7;� Ѵ-��-1b;m7-�7;��-ो-v]ou7-vĺ��bv|ॕub1-l;m|;ķ�v;�u;1omo1;�1olo�|;vঞlombo�7;� Ѵ-v�
=oul-v�7;�-ruorb-1bॕm���;�rѴo|-1bॕm�7;Ѵ�|;uub|oubo�7;v7;�r;uझo7ov�ru;_bvr࢙mb1ov�_-v|-�u;r�0Ѵb1-movĺ�
�v|࣐ঞ1-l;m|;ķ� v;� 7;v|-1-� rou� v�� -ut�b|;1|�u-� u�u-Ѵķ� u;Y;fo� 7;Ѵ� lo7o� 7;� �b7-� 7;� _-1;m7-7ov�
7;�Ѵov�vb]Ѵov�*(������*�*ĺ�+�vbl0ॕѴb1-l;m|;ķ�-�|u-࣐�v�7;�Ѵ-�mo�;Ѵ-�ľ�Ѵ��Ѵ=࣐u;��!;-ѴĿķ�u;ru;v;m|-�Ѵ-�
vo1b;7-7�1-Ѵ;ो-�7;Ѵ� vb]Ѵo�*(���ĺ��o�o0v|-m|;ķ� ;v� 1u�1b-Ѵ� 7;v|-1-u�t�;� Ѵov� v�f;|ov�;v1Ѵ-�b�-7ov���
v�v� 7;v1;m7b;m|;v� vom�l-u]bm-Ѵb�-7ov� ;m� ;v|-� m-uu-ঞ�-ĺ���mt�;� Ѵ-� _-1b;m7-� ;v� u;1omo1b7-� ;m�
Ѵ-� _bv|oub-� 7;��-Ѵb� 1olo��m� vझl0oѴo� 7;� �m� r;uझo7o� ;vr;1झC1o�7;� Ѵ-� 1b�7-7��� v�� vo1b;7-7ķ� ;v|;�
8,4<6<43:3,6?<!G30?C834<!G5!039<!:<79,59<!;<8!750!;8,B,8,64350!9,43:<6C63450!E1,!39,573H5256!7<0!
;vr-1bovķ�Ѵ-�1�Ѵ|�u-���;Ѵ�;vঞѴo�7;��b7-�7;�Ѵ-࣐�Ѵb|;�1oѴomb-Ѵĺ��v|o�lbmblb�-�;Ѵ�r-r;Ѵ�=�m7-l;m|-Ѵ�t�;�
Ѵ-��-1b;m7-�7;��-ो-v]ou7-vķ�1olo��m-�_-1b;m7-�;v1Ѵ-�b�-7ou-ķ�f�]ॕ�;m�Ѵ-v�1om7b1bom;v�7;��b7-�7;�
Ѵov�;v1Ѵ-�b�-7ov���;m�Ѵ-�=oul-1bॕm�7;�Ѵov�-1|�-Ѵ;v�-v;m|-lb;m|ov�-=uo7;v1;m7b;m|;v��ņo�m;]uov�;m�
Ѵov�7;r-u|-l;m|ov�7;Ѵ�(-ѴѴ;�7;Ѵ��-�1-���7;Ѵ��-�1-ĺ

� �om� ;Ѵ� ]buo� 7;1oѴomb-Ѵķ� v;� 0�v1-� ;�rѴou-u� Ѵ-� 7;v1oѴomb�-1bॕm� 7;� Ѵ-� v�0f;ঞ�b7-7� �� Ѵ-�
ruo7�11bॕm� 7;Ѵ� 1omo1blb;m|o� -� r-uঞu� 7;� 7bv1�uvov� ruorbov� t�;� u;�;Ѵ-m� Ѵ-� 1om;�bॕm� ;m|u;� Ѵov�
l;1-mbvlov�7;�ro7;u��� Ѵ-� v�0-Ѵ|;umb�-1bॕm�7;� Ѵov�-1|ou;v�vo1b-Ѵ;v��bm1�Ѵ-7ov�-� Ѵ-��-1b;m7-�7;�
�-ो-v]ou7-vķ�1��-v�;�ru;vbom;v���=oul-v�7;��b7-�_-m�vb7o�l-u]bm-7-v�;�bm�bvb0bѴb�-7-v�v;]িm�Ѵov�
;v|࢙m7-u;v�;�uo1࣐m|ub1ov�Ő�-�-uu;|;Ŋ"--�;7u-�!ķ�ƑƏƐƐőĺ��v|;�7b࢙Ѵo]o�v;�1;m|u-�;m�Ѵov�l࢙u];m;vķ�
r;ub=;ub-v���=uom|;u-vĸ�Ѵ�]-u;v��|uov�t�;�7;0;m�v;u�b7;mঞC1-7ov�r-u-�1omv|u�bu�Ѵ-��|u;7-7�7;v7;�Ѵ-�
v�0ou7bm-1bॕmķ�;v�7;1buķ�7;1omv|u�bu�1uझঞ1-l;m|;�;v;��|uo�Ő�b]moѴoķ�ƑƏƏƕőĺ��v|-�r;uvr;1ঞ�-�ro7uझ-�
;v|-0Ѵ;1;u��m�r-u-7b]l-�-Ѵ|;um-ঞ�o�r-u-�-uঞ1�Ѵ-u�1uझঞ1-v�-�Ѵ-�lo7;umb7-7�7;v7;�Ѵ-�1oѴomb-Ѵb7-7�
Ő�-�-uu;|;Ŋ"--�;7u-�!ķ�ƑƏƐƐőĺ

� �-�u;v|-�u-1bॕm���-r;u|�u-�7;�Ѵ-��-1b;m7-�7;��-ो-v]ou7-v�1olo�l�v;oķ�-vo1b-7-�-�Ѵ-�mo�;Ѵ-�
ľ�Ѵ��Ѵ=࣐u;��!;-ѴĿķ� v;� bm|;uru;|ॕ�1olo��m�;vr-1bo�t�;�rub�bѴ;]bॕ� Ѵ-�;�ru;vbॕm�7;� Ѵ-� bm7b�b7�-Ѵb7-7�
0�u]�;v-���Ѵ-�=oul-Ѵb�-1bॕm�b7;mঞ|-ub-�;m�Ѵov�v;1|ou;v�-1|�-Ѵ;v�7olbm-m|;v�;m�ruo7�11bॕm���u;1;r1bॕm�
1�Ѵ|�u-Ѵĺ�";]িm��ou-ो-� ŐƑƏƏƒőķ� Ѵ-� Ѵb|;u-|�u-ķ� bm1Ѵ�b7-� Ѵ-�mo�;Ѵ-�1ov|�l0ubv|-ķ�_-�1om|ub0�b7o�-� Ѵ-�
=oul-1bॕm��� -�|ouu;ru;v;m|-1bॕm� 7;� v�f;|ov� 1oѴ;1ঞ�ov� 1olo�roѴov� 7;� 7bm࢙lb1-v� vo1b-Ѵ;vĺ� �v|;�
7bv1�uvo�Ѵ;|u-7o�_-�=ou|-Ѵ;1b7o�Ѵ-�voѴb7;����_olo];m;b7-7�7;Ѵ�7bv1�uvo�_;];lॕmb1o�t�;�Ѵ-v�1Ѵ-v;v�
7olbm-m|;v�r;ur;|ি-mķ�-�r;v-u�7;�Ѵ-v�|;mvbom;v�;m|u;�Ѵov�1omo1blb;m|ov�r;u|;m;1b;m|;v�-�7bvঞm|ov�
vbv|;l-v�1�Ѵ|�u-Ѵ;vĺ��-�u;v|-�u-1bॕm�7;� Ѵ-��-1b;m7-�7;��-ो-v]ou7-v���v��ruo�;1|o�r-|ublomb-Ѵ���
l�v;झvঞ1o�_-m�1-momb�-7o�ľ�Ѵ��Ѵ=࣐u;��!;-ѴĿķ�f�vঞC1-m7o�-vझ�Ѵ-�ru;v;u�-1bॕm�7;�v-0;u;v�_;];lॕmb1ov�

$u-mvŊr-v-m7o�uom|;u-vķ��িlĺ�ƑƐķ�ƑƏƑƔĺ��-ѴbŊ�oѴol0b-
"##$!%%&'()%*%!+!"##$(,!%-%%(.*/%

/*

u;77���ou;moŊ�ॕl;�



;m� ঞ;lrov� 7;� =u-]l;m|-1bॕm� vo1b-Ѵ� �� 1o7bC1-1bॕm� 1�Ѵ|�u-Ѵ� t�;� 1-r|�u-m� ;�r;ub;m1b-v� vo1b-Ѵ;vķ�
m;]o1b-1bom;v�vbl0ॕѴb1-vķ�ru1࢙ঞ1-v�_;ul;m࣐�ঞ1-v���l;loub-v�7;�Ѵ-�_;u;m1b-�1oѴomb-Ѵ�ru;v;m|;v�
;m�Ѵ-�1-v-�]u-m7;�Ő�ou;moŊ�ॕl;�ķ�ƑƏƑƐ-ķ�ƑƏƑƐ0őĺ

� �m�;v|;�v;mঞ7oķ�v;�1omvb7;u-�Ѵo�rѴ-m|;-7o�rou��_-0_-�ŐƑƏƐƒő�u;vr;1|o�-�Ѵ-�1omvb7;u-1bॕm�
7;Ѵ�ru;v;m|;�l࢙v�-ѴѴ�7࢙;Ѵ�r�m|o�7;�t�b;0u;�o�r�m|o�7;��mbॕm�;m|u;�;Ѵ�r-v-7o���;Ѵ�=�|�uoķ�Ѵo�1�-Ѵ�
1ouu;vrom7;�-��m-�|u-�;1|oub-�t�;�v;�u;�;Ѵ-�;m�Ѵ-v�7bv1omঞm�b7-7;v���7;vb]�-Ѵ7-7;v�7;�o|u-v��o1;v�
7bvom-m|;v���7bvb7;m|;vķ�-Ѵ�bm|;ubou�7;�Ѵov�Ѵझlb|;v�;rbv|;loѴॕ]b1ov�7;�Ѵov�7bv1�uvov�;|mo1;m|ubv|-vĺ�
�-v�1�Ѵ|�u-v�m-1bom-Ѵ;vķ�-m-Ѵb�-7-v�7;v7;�;Ѵ�l�Ѵঞ1�Ѵ|�u-Ѵbvlo�1omvঞ|�1bom-Ѵķ�7;0;m�v;u�ruo7�1b7-v�
7;v7;�Ѵ-�r;uvr;1ঞ�-�7;�Ѵ-v�1ol�mb7-7;v�lbmoub|-ub-v�7;m|uo�7;Ѵ�lbvlo�7bv1�uvo�m-1bom-Ѵķ�7;�|-Ѵ�
B<8:5!E1,!0,!;1,95!;8<I,,8!Ȇ>Ȍ@�8Q�PDUFR�IXQGDFLRQDO�SDUD�ORV�PRGRV�GH�LGHQWLέFDFLµQ�FXOWXUDO�\�DIHFWR�
7$-C*0+$%J'(%,(%9()(5.)%.-5(1(1$5%1(%75$8-(6.,%1(%H"I%5.3.%H"I:�Ő�_-0_-ķ�ƑƏƐƒķ�rĺ�ƑƑőĸ�7;�|-Ѵ�=oul-�t�;�
Ѵ-� �-1b;m7-� 7;� �-ो-v]ou7-vķ� ;vr-1bo� ];oroѴझঞ1o� t�;� 1om|ub0��;� 1om� ;Ѵ� 1om1;r|o� 7;� u;-Ѵb7-7�
_�l-m-�;m��m࢙�l0b|o� Ѵo1-Ѵķ�7;0;u࢙�v;u� bm|;uuo]-7-ķ� bm|;u�;mb7-���u;bmb1b-7-�r-u-�t�;ķ�-�l-m;u-�
7;��m�;vr-1bo�;l;u];m|;�;m� Ѵov� bm|;uvঞ1bov�1�Ѵ|�u-Ѵ;vķ�r�;7-�1om|ub0�bu�1om� Ѵ-� b7;mঞ7-7�7;��m�
v�f;|o�_bv|ॕub1o�-=uo7;v1;m7b;m|;��ņo�m;]uo�t�;�v;�1omv|u��;ķ� u;1omv|u��;���7;1omv|u��;�;m� Ѵ-�
1ol�mb7-7�l-u]bm-Ѵ�7;�Ѵ-�;v1Ѵ-�b�-1bॕmķ�|o7o�1om�;Ѵ�Cm�7;�-Cul-u�v�v�|u-7b1bom;v�1�Ѵ|�u-Ѵ;v���7;�
u;1�r;u-u�v�v�_bv|oub-v�u;rublb7-vĺ�$-Ѵ���1olo�Ѵo�u;C;u;��_-0_-� ŐƑƏƐƒķ�rĺ�ƑƖő�1b|-m7o�-��o;|_;�
!H"I% U-.,% )(+(,01.1(,% (,7050*'.-(,% (% 0)*(-(+*'.-(,% .)*(,% )$% 5(+$)$+01.,V% (6(59()% 1(% -.% 067$,0+0E)% 1(% 01(.,@%
5(75(,()*.+0$)(,%+'-*'5.-(,%4%(,*5'+*'5.,%1(%7$1(5%U(S*5.G.,VH"I:K

� �-u-�Ѵov�-�|ou;v�7;�mo�;Ѵ-v�_bv|ॕub1-v�7;Ѵ�vb]Ѵo�*�*�u;v�Ѵ|-�;�b7;m|;�t�;�Ѵ-�_bv|oub-�m-1bom-Ѵ�
1ouu;vrom7;�-Ѵ�;f;u1b1bo�;�bmvঞ|�1bom-Ѵb�-1bॕm�7;��m-�l;loub-�v;Ѵ;1ঞ�-�;m�lbu-v�7;�=ou|-Ѵ;1;u�;Ѵ�
ruo�;1|o�roѴझঞ1o�|ub�m=-m|;�Ő�ou;moķ�ƑƏƐƔķ�ƑƏƕƐőĺ��-Ѵ-1bov�=�;�_;u;7;uo�7;Ѵ�r;mv-lb;m|o�1oѴomb-Ѵ�
7;� Ѵ-࣐�Ѵb|;�1-Ѵ;ो-�7;1blomॕmb1-ĺ��v�rou�;ѴѴo�t�;�mo�_-�u;v�Ѵ|-7o�rovb0Ѵ;� b7;mঞC1-u�;m�;Ѵ�-1|�-Ѵ�
ruo�;1|o�7;�u;v|-�u-1bॕm�7;�Ѵ-��-1b;m7-�7;��-ो-v]ou7-v�;m�1-Ѵb7-7�7;�l�v;o���v���Ѵ-m��vr;1b-Ѵ�
7;��-m;fo����uo|;11bॕm�ru;v;m|-7o�;m� Ѵ-�!;voѴ�1bॕm�ƏƓƑƒ�7;Ѵ�ƑƏƐƓ���0-v-7o�;m� Ѵ-�mo�;Ѵ-� ľ�Ѵ�
�Ѵ=࣐u;��!;-ѴĿķ�Ѵo�t�;�"1_lb;7;u�ŐƑƏƑƐő�7;v1ub0;�1olo�Ѵov�;vr-1bov�7;Ѵ�7;0-|;�bm|;um-1bom-Ѵ�vo0u;�
Ѵ-v�u;r-u-1bom;v�l-|;ub-Ѵ;v���vbl0ॕѴb1-v�bmb1b-7o�1om�Ѵ-�!�|-�7;Ѵ��v1Ѵ-�o�7;�Ѵ-�&��"���7;�ƐƖƖƓķ�Ѵ-�
�ubl;u-��om=;u;m1b-���m7b-Ѵ�1om|u-�;Ѵ�!-1bvlo�;m�	�u0-m�7;�ƑƏƏƐķ�Ѵ-�Ѵ�1_-�1om|u-�Ѵ-�7bv1ublbm-1bॕm�
7;�Ѵov�-=uo7;v1;m7b;m|;v���;Ѵ�Ѵ;]-7o�7;�Ѵ-�;v1Ѵ-�b|�7�7;�ƑƏƐƐ���;Ѵ�7;1;mbo�bm|;um-1bom-Ѵ�r-u-�Ѵov�
-=uo7;v1;m7b;m|;v�7;�Ѵ-v��-1bom;v�&mb7-v�7;�ƑƏƐƔ�-�ƑƏƑƓĺ�

� �m�Ѵ-�-1|�-Ѵb7-7ķ�Ѵ-�mo�;Ѵ-�ľ�Ѵ��Ѵ=࣐u;��!;-ѴĿ�u;ru;v;m|-�vbl0ॕѴb1-l;m|;�Ѵ-�vo1b;7-7�1-Ѵ;ो-�
7;Ѵ�vb]Ѵo�*(���ķ�7om7;�Ѵov�v�f;|ov�;v1Ѵ-�b�-7ov���v�v�7;v1;m7b;m|;v�t�;7-uom�;m��m�v;]�m7o�rѴ-mo�

$u-mvŊr-v-m7o�uom|;u-vķ��িlĺ�ƑƐķ�ƑƏƑƔĺ��-ѴbŊ�oѴol0b-
"##$!%%&'()%*%!+!"##$(,!%-%%(.*/%

/%

u;77���ou;moŊ�ॕl;�



7;m|uo�7;�v��-u]�l;m|oĺ��-Ѵ-1bov�u;1omv|u��ॕ��m�r-v-7o�_bv|ॕub1o�1;m|u-7o�;m�Ѵ-v�ru;=;u;m1b-v�7;�
Ѵ-࣐�Ѵb|;�1oѴomb-Ѵ�_-1b-�Ѵov�;vr-1bovķ�;Ѵ�-l0b;m|;�1�Ѵ|�u-Ѵ���;Ѵ�;vঞѴo�7;��b7-ķ�1om�-Ѵ]�m-v�u;=;u;m1b-v�
-�Ѵ-v�1om7b1bom;v�7;�Ѵov�;v1Ѵ-�b�-7ovķ�r;uo�lbmblb�-m7o�v��r-r;Ѵ�7;�Ѵ-��-1b;m7-�7;��-ो-v]ou7-v�
1olo� �m� ;�b|ovo�lo7;Ѵo� 1oѴomb-Ѵ� 7;� _-1b;m7-� ;v1Ѵ-�b�-7ou-ĺ� �v|;� ;m=ot�;� |-l0b࣐m� bm�bvb0bѴb�-�
;Ѵ� uoѴ� =�m7-l;m|-Ѵ� t�;� Ѵ-� _-1b;m7-� f�]ॕ� ;m� Ѵ-� 1om=oul-1bॕm� 7;� Ѵov� -1|�-Ѵ;v� -v;m|-lb;m|ov�
-=uo7;v1;m7b;m|;v��ņo�m;]uov�;m�Ѵov�7;r-u|-l;m|ov�7;Ѵ�(-ѴѴ;�7;Ѵ��-�1-���7;Ѵ��-�1-ĺ��-��-1b;m7-�
7;��-ो-v]ou7-v�mo�voѴo�=�;�;Ѵ�Ѵ�]-u�7;�;v1Ѵ-�b�-1bॕmķ�vbmo�|-l0b࣐m�7om7;�Ѵov�;�;v1Ѵ-�b�-7ov���v�v�
7;v1;m7b;m|;v�u;1omC]�u-uom�v��;�bv|;m1b-�-�|u-࣐�v�7;�Ѵ-�-ruorb-1bॕm�ࣱ vb1-���vbl0ॕѴb1-�7;Ѵ�|;uub|ouboĺ�
�-�-7v1ubr1bॕm�|;uub|oub-Ѵķ�1�Ѵ|�u-Ѵķ�vo1b-Ѵ���vbl0ॕѴb1-�v;�u;C;u;�-�Ѵ-v�b7;mঞ7-7;v�;v|-0Ѵ;1b7-v�rou�
;v|-v�ro0Ѵ-1bom;v�;m�u;Ѵ-1bॕm�1om��m�ruo=�m7o�v;mঞ7o�7;�r;u|;m;m1b-�-�v�v�|;uub|oubov���vo1b;7-7;vĺ�
	�u-m|;� ;Ѵ� r;uझo7o� 1oѴomb-Ѵķ� Ѵov� ;vr-1bov� 1om|uoѴ-7ov� rou� Ѵov� ;v1Ѵ-�b�-7ou;v� ;m� Ѵ-� _-1b;m7-�
v;� 1om�buঞ;uom� ;m� �u;-v࢙ r-u-� 1�Ѵঞ�ov� =-lbѴb-u;vķ� ;m1�;m|uov� 1�Ѵ|�u-Ѵ;v��� vo1b-Ѵ;v� 1Ѵ-m7;vঞmovķ�
-vझ�1olo�r-u-� |u-mv-11bom;v�1ol;u1b-Ѵ;v� Ѵ;]-Ѵ;v�;� bѴ;]-Ѵ;v�;m� Ѵov�l;u1-7ov�v;l-m-Ѵ;vĺ�!ol;uo�
ŐƑƏƐƕ-ķ�ƑƏƐƕ0ő���!ol;uo�ş���ोo��ŐƑƏƐƕő�v�]b;u;m�t�;�;m�Ѵ-v�িѴঞl-v�77-1࣐-v�7;Ѵ�vb]Ѵo�*(������
7�u-m|;�;Ѵ�*�*ķ�_�0o��m-�lo�bѴb7-7�vb]mbC1-ঞ�-�7;�Ѵ-�ro0Ѵ-1bॕm�7;m|uo���=�;u-�7;�Ѵ-v�_-1b;m7-vķ�
|u-mv=oul-m7o� ;v|ov� ;vr-1bov� ;m� 1;m|uov� ;1omॕlb1ov� 1olr;ঞঞ�ovĺ� �v|-v� |u-mv=oul-1bom;v�
=-1bѴb|-uom� Ѵ-� 1omv|u�11bॕm�7;��m-� vo1b;7-7�1-lr;vbm-�1om�;1omolझ-vķ� |;uub|oubov���-�|omolझ-v�
ruorb-vķ�lo7bC1-m7o�Ѵ-v�1om7b1bom;v�vo1bo;1omॕlb1-vĺ��-v�1ol�mb7-7;v�v;�-7v1ub0b;uom�-�;v|ov�
|;uub|oubov� 7;v7;� Ѵ-� �-ro1࣐ 1oѴomb-Ѵķ� -� l;m�7o� m;]o1b-m7o� 1om� Ѵov� _-1;m7-7ov� r-u-� -v;]�u-u�
7;u;1_ov�7;�o1�r-1bॕm���-lrѴb-u�v�v�|;uub|oub-Ѵb7-7;vķ�-�mt�;�;m=u;m|-uom�7;v-ࣱov�r;uvbv|;m|;v�
1om�Ѵov�_-1;m7-7ov���ruorb;|-ubov�-]uobm7�v|ub-Ѵ;v�-�Ѵo�Ѵ-u]o�7;�Ѵ-�_bv|oub-ĺ

� ľ�Ѵ��Ѵ=࣐u;��!;-ѴĿ�vovঞ;m;�Ѵ-v��b�;m1b-v�7;Ѵ�1oѴomb-Ѵbvlo���Ѵ-�1oѴomb-Ѵb7-7ķ�r;uo�1olo�1�-Ѵt�b;u�
7o1�l;m|o�1�Ѵ|�u-Ѵķ�;v|࢙�v�f;|-�-�Ѵ-v�1om7b1bom;v�7;�ruo7�11bॕmķ�u;1;r1bॕmķ�1bu1�Ѵ-1bॕm����vo�;m�
�m�ঞ;lro���;vr-1bo�;vr;1झC1ovĺ��-�l;loub-ķ�rou�;m7;ķ�mo�;v�;v|࢙ঞ1-���r�;7;�u;bm|;uru;|-uv;ķ�
u;vb]mbC1-uv;�;�bm|;u�;mbuv;ĺ��v|;�ruo1;vo�7-�Ѵ�]-u�-��m�lol;m|o�v�0-Ѵ|;umo�t�;ķ�1olo�-Ѵ|;um-ঞ�-�
_झ0ub7-ķ� 7;l-m7-� �m-� m;]o1b-1bॕm� 1�Ѵ|�u-Ѵ� r-u-� bm1ourou-u� Ѵov� 7bv1�uvov� �� m-uu-ঞ�-v� 7;� Ѵov�
v�0-Ѵ|;umovķ�r;ulbঞ࣐m7oѴ;v�u;1omv|u�bu�v��_bv|oub-ķ�l;loub-���;�r;ub;m1b-�-�|u-࣐�v�7;�Ѵ-�_-1b;m7-ĺ�
�v|;�;m=ot�;�rovb0bѴb|-��m-�m�;�-�Ѵ;1|�u-�7;�Ѵ-�-];m1b-�vo1b-Ѵ�7;�Ѵov�ruo7�1|ov�1�Ѵ|�u-Ѵ;v�7;ub�-7ov�
Ő�_;uubķ�ƑƏƐƒőĺ��_-0_-�ŐƑƏƐƒő�-u]�l;m|-�t�;�Ѵov�|;�|ov�vo0u;�Ѵov�r;uझo7ov�1oѴomb-Ѵ;v�-uঞ1�Ѵ-m�v�v�
7;l-m7-v�vo1b-Ѵ;v���roѴझঞ1-v�;m�;Ѵ࢙�l0b|o�7;�Ѵ-�7b�;uvb7-7�l࢙v�t�;�;m�Ѵ-�7b=;u;m1b-�1�Ѵ|�u-Ѵĺ��v|-�
1-u-1|;uझvঞ1-�|;ॕub1-�7;�Ѵ-�7b�;uvb7-7�v�u];�1�-m7o�Ѵov�7bv1�uvov�7;�1b�bѴb�-1bॕm�;v|-0-m�7;Cmb;m7o�
Ѵov�m-1bom-Ѵbvlov�;m�Ѵ-�lo7;umb7-7�Ѵb0;u-Ѵ�o11b7;m|-Ѵĺ��-�7b=;u;m1b-�1�Ѵ|�u-Ѵķ�;m|om1;vķ�u;ru;v;m|-�
�m�7bv1�uvo�t�;�7;v-ࣱ-� Ѵ-�7b�;uvb7-7�1�Ѵ|�u-Ѵķ�-0u-�-m7o�;Ѵ�l�Ѵঞ1�Ѵ|�u-Ѵbvlo���v��1-r-1b7-7�7;�
];m;u-u��m�vbv|;l-�7;�vb]mov�7bv1ublbm-|oubovķ�7om7;�lিѴঞrѴ;v�;�r;ub;m1b-v�1�Ѵ|�u-Ѵ;v�_b0ub7b�-m�
v�v�7b=;u;m1b-vķ�u;vbvঞ;m7o�-�Ѵ-�moul-Ѵb�-1bॕm���_olo];m;b�-1bॕm�Ő�_;uubķ�ƑƏƐƒőĺ

$u-mvŊr-v-m7o�uom|;u-vķ��িlĺ�ƑƐķ�ƑƏƑƔĺ��-ѴbŊ�oѴol0b-
"##$!%%&'()%*%!+!"##$(,!%-%%(.*/%

/-

u;77���ou;moŊ�ॕl;�



� "-b7ķ� v;]িm� �_;uub� ŐƑƏƐƒőķ� -u]�l;m|ॕ� t�;� Ѵ-� ruo7�11bॕm� 7;� 7b=;u;m1b-v� -� |u-࣐�v� 7;� Ѵ-�
-Ѵb;m-1bॕm� 7;Ѵ� v�f;|o� -=uo7;v1;m7b;m|;��ņo� m;]uo��� Ѵ-� 1Ѵ-vbC1-1bॕm� u-1b-Ѵ� 7;Ѵ� |u-0-fo� 7bo� oub];m�
-��m�m�;�o�7bv1�uvoĺ��v|;�7bv1�uvo�-uঞ1�Ѵॕ� Ѵ-�ruo7�11bॕm�7;�1omo1blb;m|o�7;v7;��m-�];o]u-ࣱ-�
bl-]bm-ub-� 7;� Ѵ-� 1oѴomb-ķ� �m-� v�r�;v|-� lbvbॕm� 1b�bѴb�-|oub-� CѴ-m|uॕrb1-� �� �m� v;mঞlb;m|o� 7;�
v�r;uboub7-7ĺ���mt�;�|o7o�;v|o�_b�o�t�;� Ѵ-�1�Ѵ|�u-�=�;u-��m�1olrom;m|;�-1ঞ�o�7;Ѵ�7bvrovbঞ�o�
1oѴomb-Ѵ�7;�ro7;u�_;];lॕmb1oķ�v;u࢙�;v|;�lbvlo�7bvrovbঞ�o�;Ѵ�t�;�;�;m|�-Ѵl;m|;�1om|ub0��-�-�v��
lo7bC1-1bॕm���7;vl-m|;Ѵ-lb;m|oĺ�"-b7�ŐƑƏƐѶő�vovঞ;m;�t�;�Ѵov�7o1�l;m|ov�1�Ѵ|�u-Ѵ;vķ�bm1Ѵ�b7-�Ѵ-�
Ѵb|;u-|�u-ķ�u;ruo7�1;mķ�-�|oub�-m���Ѵ;]bঞl-m�=oul-v�;vr;1झC1-v�7;�bm|;uru;|-u�;Ѵ�ru;v;m|;ķ�7;Cmb7-v�
rou� Ѵo�t�;��m-� 1ol�mb7-7� 1omvb7;u-� 1olo��;u7-7ĺ��m�;v|;� v;mঞ7oķ� Ѵ-�mo�;Ѵ-� ľ�Ѵ��Ѵ=࣐u;��!;-ѴĿ�
=�m1bom-�1olo��m�7bvrovbঞ�o�b7;oѴॕ]b1o�t�;�ruol�;�;�ľѴ-�l;fou�l-m;u-�m-1bom-Ѵ���1b�bѴb�-|oub-Ŀ�
7;�Ѵ;]bঞl-u�ru1࢙ঞ1-v�1oѴomb-Ѵ;v�;m|u;�Cm-Ѵ;v�7;Ѵ�vb]Ѵo�*�*���rubm1brbov�7;Ѵ�vb]Ѵo�**ĺ��o��;m�7झ-ķ�
;v|;�lbvlo�7bvrovbঞ�o�1�Ѵ|�u-Ѵ�v;�;lrѴ;-�m�;�-l;m|;�r-u-�u;vr-Ѵ7-u�;Ѵ�ruo�;1|o�7;�u;v|-�u-1bॕm�
7;�Ѵ-��-1b;m7-�7;��-ो-v]ou7-v�0-fo��m-�r;uvr;1ঞ�-�_;];lॕmb1-ĺ��v|;��vo�7;Ѵ�7bvrovbঞ�o�r;ulb|;�
b7;mঞC1-u��m�1olrѴ;fo�;m|u-l-7o�7;�1omC]�u-1bom;v�t�;� u;Y;f-m� Ѵ-�-CѴb-1bॕm� bmvঞ|�1bom-Ѵ�7;Ѵ�
-�|ou���v��bm|;u࣐v�;m�lo7;Ѵ-u�v;mঞlb;m|ovķ�-1ঞ|�7;v���u;=;u;m1b-v�vo0u;�Ѵ-�m-1bॕm�7;1blomॕmb1-�
;l;u];m|;ĺ��-Ѵ-1bov�or;uॕ�7;m|uo�7;��m�u࣐]bl;m�7bv1�uvb�o�7;��;u7-7�t�;ķ�-�mt�;�bm|;m|ॕ�|;mvbom-u�
Ѵ-�;�r;ub;m1b-�1oѴomb-Ѵķ�mo�Ѵo]uॕ�|u-mv=oul-u�Ѵ-v�u;Ѵ-1bom;v�7;�ro7;u�7;Ѵ�vbv|;l-�1oѴomb-Ѵĺ���r;v-u�
7;� Ѵ-� -0oѴb1bॕm� 7;� Ѵ-� ;v1Ѵ-�b�-1bॕmķ� Ѵ-� 1oѴomb-Ѵb7-7�7;Ѵ� ro7;u� r;uvbvঞॕķ� ;�b]b;m7o� -� Ѵov� ;v|�7bov�
1�Ѵ|�u-Ѵ;v�Ѵ-ঞmo-l;ub1-mov�Ѵ-�u;1omv|u�11bॕm�7;�Ѵ-v�;v|u�1|�u-v�7;Ѵ�v;mঞu�1oѴomb-Ѵ���Ѵ-�ruo7�11bॕm�
7;�v�0f;ঞ�b7-7;v�vo1b-Ѵ;vĺ

� �-�!;voѴ�1bॕm�ƏƓƑƒ�7;Ѵ�ƑƏƐƓ�u;Y;f-�Ѵ-�r;uvbv|;m1b-�7;�Ѵ-��bvbॕm�_;];lॕmb1-�7;�Ѵ-v࣐�Ѵb|;v�-�
Ѵo�Ѵ-u]o�7;�Ѵ-�_bv|oub-�1oѴol0b-m-ķ�7;v7;�Ѵ-v�;vr-ोoѴ-v�7;Ѵ�vb]Ѵo�*(����_-v|-�Ѵ-v�l;vঞ�-v�7;Ѵ�vb]Ѵo�
**ĺ��v|;�l-u1o�b7;oѴॕ]b1oķ�_;u;7-7o�7;�Ѵ-��Ѵ�v|u-1bॕm�;�uor;-ķ�1omঞmি-�7;|;ulbm-m7o�;Ѵ��v|-7oņ
m-1bॕm�1oѴol0b-moķ�r;ur;|�-m7o��m-�_;u;m1b-�1oѴomb-Ѵ�t�;ķ�-�mt�;�mo�m;1;v-ub-l;m|;�r;u1;rঞ0Ѵ;ķ�
vb]�;�ru;v;m|;ĺ��-�-1|�-Ѵ�u;v|-�u-1bॕm�7;�Ѵ-��-1b;m7-�7;��-ो-v]ou7-v�1olo�r-|ublombo�1�Ѵ|�u-Ѵ�
u;�;Ѵ-� Ѵ-v� 1olrѴ;f-v� u;Ѵ-1bom;v�;m|u;�_-1;m7-7ov���;v1Ѵ-�b�-7ovķ�l-u1-7-v�rou� 1om|u-7b11bom;v�
;m|u;�;Ѵ�vbv|;l-�1�Ѵ|�u-Ѵ�_;];lॕmb1o���Ѵov�1omYb1|ov�vo1b-Ѵ;v�7;�Ѵov�v�0-Ѵ|;umovĺ��v|-v�7bm࢙lb1-v�
u;ruo7�1;m�;v|u�1|�u-v�7;�;v1Ѵ-�b�-1bॕm�1oѴomb-Ѵķ�=ou|-Ѵ;1b;m7o�Ѵ-�7;vb]�-Ѵ7-7���Ѵ-�Ѵ;]bঞlb7-7�7;�Ѵ-�
1oѴomb-Ѵb7-7�-�|u-࣐�v�7;�vbv|;l-v�moul-ঞ�ov�t�;�r;ur;|ি-m�Ѵ-�7b=;u;m1b-�7;�1Ѵ-v;���Ѵ-�7bv|ub0�1bॕm�
u-1b-Ѵ�7;Ѵ�|u-0-foĺ

� �-� mo�;Ѵ-� ľ�Ѵ��Ѵ=࣐u;�� !;-ѴĿ� �� Ѵ-� !;voѴ�1bॕm� ƏƓƑƒ� 7;� ƑƏƐƓ� ;f;lrѴbC1-m� ;v|-v� 7bm࢙lb1-vĺ�
�-ѴѴķ� 1b|-7o� rou� "-�|�� ŐƑƏƐƓőķ� -u]�l;m|-� t�;� Ѵ-� u;ru;v;m|-1bॕm� 1�Ѵ|�u-Ѵ� 0-fo� Ѵ-� _;];lomझ-� mo�
voѴo� ruo7�1;� vb]mbC1-7oķ� vbmo� t�;� |-l0b࣐m� u;]�Ѵ-� 1om7�1|-vķ� 1omv|u��;� b7;mঞ7-7;v� �� 7;Cm;�

$u-mvŊr-v-m7o�uom|;u-vķ��িlĺ�ƑƐķ�ƑƏƑƔĺ��-ѴbŊ�oѴol0b-
"##$!%%&'()%*%!+!"##$(,!%-%%(.*/%

/&

u;77���ou;moŊ�ॕl;�



1ॕlo�v;�u;ru;v;m|-mķ�rb;mv-mķ�ru-1ঞ1-m���;v|�7b-m�1b;u|-v�1ov-vĺ�"bm�;l0-u]oķ� Ѵ-�u;vbv|;m1b-�7;�
Ѵov� ]u�rov� v�0-Ѵ|;umov� 1om=uom|-� ;v|-� _;];lomझ-ķ� ro|;m1b-Ѵl;m|;� 1-l0b-m7o� Ѵov� vb]mbC1-7ov�
�� u;ru;v;m|-1bom;v� 7olbm-m|;vĺ� �v|;� 1-l0bo� �� v�� -m࢙Ѵbvbv� r;ulb|;m� b7;mঞC1-u� 1omঞm�b7-7;v� ��
u�r|�u-v�;vr-1b-Ѵ;v��� |;lrou-Ѵ;v�;m� Ѵ-v�;v|u�1|�u-v��� -];m1b-vķ� -vझ� 1olo� Ѵ-� 1-r-1b7-7�7;�;v|ov�
িѴঞlov�r-u-�;f;u1;u�ru1࢙ঞ1-v�7;�u;vbv|;m1b-ĺ

� (bѴѴ;]-vķ� ";�bѴѴ-� �� �-uom-� ŐƑƏƐƖő� ;�rѴb1-uom� t�;� Ѵ-� 1�Ѵ|�u-� ঞ;m;� 7ov� 7bl;mvbom;v�
=�m7-l;m|-Ѵ;vĹ� �m-� bm|-m]b0Ѵ;� t�;� -0-u1-� �-Ѵou;vķ� vb]mbC1-7ovķ� 1u;;m1b-v� �� l;m|-Ѵb7-7;v� 7;�
�m-�1ol�mb7-7ķ���o|u-� |-m]b0Ѵ;�t�;�v;�l-|;ub-Ѵb�-�;m�;Ѵ�;vr-1bo���;Ѵ�ঞ;lroĺ��m�;v|;�1om|;�|oķ�
Ѵ-� |;uub|oub-Ѵb7-7� v;� ;�r;ubl;m|-� 1olo� Ѵ-� 1ol0bm-1bॕm� 7;� �m� �-Ѵou� vbl0ॕѴb1o� bm|-m]b0Ѵ;� 1om� Ѵ-�
l-|;ub-Ѵb�-1bॕm�|-m]b0Ѵ;�7;Ѵ�|;uub|ouboĺ��-fo�;v|-�1om1;r1bॕmķ�;Ѵ�r-|ublombo�1�Ѵ|�u-Ѵ�v;�7;Cm;�1olo�
;Ѵ�1omf�m|o�7;�l-mb=;v|-1bom;v���o0f;|ov�t�;�Ѵ-�vo1b;7-7�r;u1b0;�1olo�_;u;m1b-�_bv|ॕub1-���-7or|-�
1olo�u;=;u;m1b-�1�Ѵ|�u-Ѵķ�1omvঞ|��;m7o�Ѵ-�b7;mঞ7-7�7;�]u�rov���1ol�mb7-7;v�Ő�om�;m1bॕm�r-u-�Ѵ-�
v-Ѵ�-]�-u7b-�7;Ѵ�r-|ublombo�1�Ѵ|�u-Ѵ�bml-|;ub-Ѵ�7;�Ѵ-�&��"��ķ�ƑƏƏƒőĺ��m��oѴol0b-ķ�;Ѵ��bmbv|;ubo�7;�
��Ѵ|�u-�Ő�;��ƐƐѶƔ�7;�ƑƏƏѶő�u;1omo1;�t�;�;Ѵ�r-|ublombo�1�Ѵ|�u-Ѵ�mo�voѴo�v;�-uu-b]-�;m�;Ѵ�r-v-7o���v;�
r;ur;|ি-�;m�Ѵ-�l;loub-�1oѴ;1ঞ�-ķ�vbmo�t�;�|-l0b࣐m�v;�-ruorb-�vo1b-Ѵl;m|;�;m�Ѵ-��b7-�1om|;lrou࢙m;-�
7;�Ѵ-v�1ol�mb7-7;vĺ��Ѵ�r-|ublombo�1�Ѵ|�u-Ѵ�7;v;lr;ो-��m�r-r;Ѵ�1u�1b-Ѵ�;m�Ѵ-�vo1b;7-7�-1|�-Ѵ�-Ѵ�v;u�
�m�;Ѵ;l;m|o�1;m|u-Ѵ�;m�Ѵ-�1omv|u�11bॕm�7;�Ѵ-�b7;mঞ7-7�1oѴ;1ঞ�-���Ѵ-�l;loub-�_bv|ॕub1-ķ�-vझ�1olo�;m�
Ѵ-�1omC]�u-1bॕm�7;�|;uub|oubov�ࣱvb1ov���vbl0ॕѴb1ovĺ��7;l࢙vķ�vbu�;�1olo�_;uu-lb;m|-�=�m7-l;m|-Ѵ�
r-u-�];m;u-u�7bv1�vbom;v���m;]o1b-1bom;v�vo1b-Ѵ;v���roѴझঞ1-v�7;�7b�;uv-�झm7oѴ;�Ő(bѴѴ;]-v!(*%.-"�ƑƏƐƖőĺ

� �ou� Ѵo� |-m|oķ� ;Ѵ� -1|�-Ѵ� ruo�;1|o� 7;� u;1�r;u-1bॕm� 7;� Ѵ-��-1b;m7-� 7;��-ो-v]ou7-v� ro7uझ-�
vb]mbC1-u� �m-� 1om|ub0�1bॕm� 1omঞm�-� -� Ѵ-� 1omv|u�11bॕm� �� u;1omv|u�11bॕm� 7;� Ѵ-� b7;mঞ7-7� �mb1-ķ|࣐
7-7o�t�;�Ѵ-v�ro0Ѵ-1bom;v�-=uo7;v1;m7b;m|;v��ņo�1ol�mb7-7;v�m;]u-v�1om|;lrou࢙m;-v�l-mঞ;m;m�
u;1�;u7ov� _bv|ॕub1ov� t�;� -1|ি-m� 1olo� l-u1-7ou;v� 1�Ѵ|�u-Ѵ;v� 7bvঞmঞ�ovĺ� ��-m7o� ;Ѵ� |;uub|ouboķ�
|-m|o�ࣱvb1o�1olo�vbl0ॕѴb1oķ�1olrѴ;l;m|-�Ѵ-�ruo7�11bॕm���u;ruo7�11bॕm�7;�7bv1�uvov�-�|u-࣐�v�7;Ѵ�
Ѵ;m]�-f;ķ�Ѵ-v�1ov|�l0u;vķ�Ѵ-v�1u;;m1b-v���Ѵ-v�bmvঞ|�1bom;v�ruorb-v�7;��m-�1ol�mb7-7�;vr;1झC1-ķ�v;�
r�;7;�;�b7;m1b-u�v��;C1-1b-�vbl0ॕѴb1-���v��1-r-1b7-7�7;�bmY�;m1b-�;m�;Ѵ�;vr-1bo�vo1b-Ѵĺ�&m�;f;lrѴo�
4758<!9,!,0?<!0,!<20,8I5!,6!750!5443<6,0!,:;8,693950!;<8!7<0!3693I391<0!E1,!I3I3,8<6!,6!4<69343C6!
7;�;v1Ѵ-�b�-1bॕmķ�t�b;m;v�;m�v��0িvt�;7-���1omvoѴb7-1bॕm�7;�Ѵ-�Ѵb0;u|-7�1omv|u��;uom�b7;mঞ7-7;v�
7;v7;�;vr-1bov�|;uub|oub-Ѵ;v�mo�1om|uoѴ-7ov�rou�Ѵov�_-1;m7-7ovĺ��v|-v�1ol�mb7-7;v�7;v-uuoѴѴ-uom�
-�|omolझ-���vbm]�Ѵ-ub7-7;v�1�Ѵ|�u-Ѵ;v���vo1b-Ѵ;vĺ��om�Ѵ-�1ubvbv�7;Ѵ�vbv|;l-�;v1Ѵ-�b�-7ouķ�7;0b7o�-�Ѵ;�;v�
7;�l-m�lbvbॕm���-0oѴb1bॕmķ�;v|-v�1ol�mb7-7;v�bmb1b-uom��m�ruo1;vo�7;�;|mo]࣐m;vbvķ�-0-m7om-m7o�
Ѵ-�;v1Ѵ-�b|�7ķ�7;f-m7o�-|u࢙v�Ѵov�;vr-1bov�7;�Ѵ-v�_-1b;m7-v���|;uub|oub-Ѵb࢙�m7ov;�;m�m�;�ov�Ѵ�]-u;v�o�
u;|;uub|oub-Ѵb�-m7o�Ѵov�lbvlov�Ő�ou;moŊ�ॕl;�ķ�ƑƏƑƏķ�ƑƏƑƐ-ķ�ƑƏƑƐ0őĺ

$u-mvŊr-v-m7o�uom|;u-vķ��িlĺ�ƑƐķ�ƑƏƑƔĺ��-ѴbŊ�oѴol0b-
"##$!%%&'()%*%!+!"##$(,!%-%%(.*/%

//

u;77���ou;moŊ�ॕl;�



� ";]িm� �ॕl;�� ŐƑƏƏƔőķ� Ѵ-� mo�;Ѵ-� ľ�Ѵ� �Ѵ=࣐u;�� !;-ѴĿ� v;� 7bvঞm]�bॕ� rou� ;�o1-u� �m-� lbu-7-�
mov|࢙Ѵ]b1-�7;Ѵ�r-v-7oķ�1u;-m7o��m-�mov|-Ѵ]b-�-1uझঞ1-�t�;�ruolo�झ-��m-�;rbv|;loѴo]झ-�-mঞlo7;um-�
7;Ѵ� �v|-7oņm-1bॕm� u;r�0Ѵb1-mo� ;l;u];m|;ĺ� �v|-� o0u-� u;-Cul-��-Ѵou;v� r-|ub-u1-Ѵ;v��� f;u࢙ut�b1ov�
1oѴomb-Ѵ;vķ�v�0u-�-0-�Ѵ-�v�ru;l-1झ-�1�Ѵ|�u-Ѵ�;�uor;-�;m��l࣐ub1-ķ���u;bm|;uru;|-�mov|࢙Ѵ]b1-l;m|;�;Ѵ�
-mঞ]�o�u࣐]bl;m�lom࢙ut�b1o�f�m|o�1om�Ѵ-�-�|oub7-7�7;�Ѵ-��]Ѵ;vb-��-|ॕѴb1-ĺ��o@l-m�ŐƑƏƏƑő�o0v;u�ॕ�
t�;�Ѵ-�1omv|u�11bॕm�roѴझঞ1-���|;uub|oub-Ѵ�7;�Ѵov��v|-7ovņm-1bॕm�1omѴѴ;�ॕ��m-�u;;v1ub|�u-�7;�Ѵ-�_bv|oub-�
�� 1�Ѵ|�u-v� Ѵo1-Ѵ;v� r-u-� =oul-u� �m� r-|ublombo� vbl0ॕѴb1o� �mbC1-7ou� t�;� v�v|;m|-u-� Ѵ-� b7;mঞ7-7�
m-1bom-Ѵĺ��ॕl;��ŐƑƏƏƔő���	झ-�Ŋ���;u࣐ ŐƑƏƐƕő� bm7b1-uom�t�;� Ѵov�;v=�;u�ov�rou�-vblbѴ-u�1om1;r|ov�
;�uo1;m|ubv|-v��� ;|mb1bv|-v� ;m� ;Ѵ� �v|-7oņm-1bॕm� 1oѴol0b-mo� _-m� u;v�Ѵ|-7o� ;m� �m-� 1omv|u�11bॕm�
m-1bom-Ѵ�r;u1b0b7-�1olo�-mॕl-Ѵ-ķ�1-u-1|;ub�-7-�rou�Ѵ-�-�v;m1b-�7;��m�m-1bom-Ѵbvlo�1o_;vb�o���Ѵ-�
ru;v;m1b-�7;� b7;mঞ7-7;v�u;]bom-Ѵbv|-vĺ��olmb|�� ŐƐƖƖƖő�-u]�l;m|ॕ�t�;�;Ѵ�m-1bom-Ѵbvlo�7;r;m7;�
7;�Ѵ-�bm|;]u-1bॕm�7;�Ѵ-�|u-7b1bॕm�1om�Ѵ-�lo7;umb7-7�r-u-�lo7;umb�-u�Ѵ-�m-1bॕm�0-fo��m-�];m;-Ѵo]झ-�
1�Ѵ|�u-Ѵĺ��m�;v|-�r;uvr;1ঞ�-ķ�ľ�Ѵ��Ѵ=࣐u;��!;-ѴĿ�bѴ�v|u-�Ѵ-�bm|;u-11bॕm�;m|u;�|u-7b1bॕm���lo7;umb7-7�
1olo��m�ruo�;1|o�roѴझঞ1o�ru;v;m|-7o�rou��-Ѵ-1bov�r-u-�l-m|;m;u��m�m-1bom-Ѵbvlo�b7;-Ѵ�Ő�ou;moŊ
�ॕl;�ķ�ƑƏƑƐ-ķ�ƑƏƑƐ0őĺ��v|-�o0u-�u;�;Ѵ-�1ॕlo�Ѵ-�mov|-Ѵ]b-�rou�;Ѵ�r-v-7o�1oѴomb-Ѵ���lom࢙ut�b1o�
v;��ঞѴb�ॕ�;v|u-|࣐]b1-l;m|;�r-u-�1omv|u�bu��� 1omvoѴb7-u� Ѵ-� b7;mঞ7-7�m-1bom-Ѵ�;m��m�1om|;�|o�7;�
|u-mv=oul-1bom;v�roѴझঞ1-v���1�Ѵ|�u-Ѵ;v�;m��oѴol0b-ĺ�

� �-Ѵ-1bov�bm|;uru;|ॕ�-��-Ѵb�-�|u-࣐�v�7;�v�v�1-u-1|;uझvঞ1-v�u-1b-Ѵ;vķ�-l0b;m|-Ѵ;v���1ov|�l0ubv|-vķ�
1Ѵ-�;�r-u-�;m|;m7;u���lo7bC1-u�;Ѵ�r-v-7oķ�ru;v;m|;���=�|�uoĺ�"��_bv|oubo]u-ࣱ-���Ѵb|;u-|�u-��bm1�Ѵ-uom�
u;ru;v;m|-1bom;v� vo1b-Ѵ;v� 7;� Ѵ-� u-�-ķ� 1omv|u��;m7o� =uom|;u-v� ;m� ;Ѵ� -r-u-|o� ;rbv|;loѴॕ]b1o�
7;1blomॕmb1o�t�;�l-m|��o�Ѵ-�1oѴomb-Ѵb7-7�7;Ѵ�ro7;uķ�7;Ѵ�v-0;u���7;Ѵ�v;uĺ��o7bC1-1bॕm�u-1b-Ѵķ�=oul-v�
7;�|u-0-foķ�=oul-1bॕm�7;�v�0f;ঞ�b7-7;v�_;];lॕmb1-v���v�0-Ѵ|;um-vķ���f;u-ut�झ-v�7;Ѵ�1omo1blb;m|o�
vom�;�b7;m|;v�;m�v��o0u-ķ�t�;�u;Y;�bom-�vo0u;�Ѵ-v�|;mvbom;v�;m|u;�;Ѵ�vb]Ѵo�*�*�Ő࣐ro1-�7;�;v1ub|�u-őķ�
;Ѵ�*(����Ő1om|;�|o�7;�Ѵ-�mo�;Ѵ-ő���;Ѵ�=�|�uo�Őu;ru;v;m|-7o�;m�;Ѵ�vb]Ѵo�**őĺ��m�;v|;�;v1;m-uboķ��-Ѵ-1bov�
7bv1�|;�Ѵ-�=�m7-1bॕm�7;��m�m�;�o�ou7;m�vo1b-Ѵ���;Ѵ�Ѵ�]-u�7;�7b�;uvov�]u�rov�u;]bom-Ѵ;v���u-1b-Ѵ;vķ�-�m�
7;0-ঞ;m7o�Ѵ-�bm|;]u-1bॕm�7;�bm7झ];m-v���-=uo7;v1;m7b;m|;v��ņo�m;]uov�;m�;Ѵ�ruo�;1|o�m-1bom-Ѵ�rov|Ŋ
-0oѴb1bॕmĺ��-v�_bv|oub-v�Ѵb|;u-ub-v�1omv;u�-7ou-v�olbঞ;uom�Ѵ-�1omঞm�b7-7�_bv|ॕub1-�7;�;v|ov�]u�rovķ�
ruolo�b;m7o��m�ruo1;vo�7;�ľ0Ѵ-mt�;-lb;m|oĿ�l;7b-m|;�;Ѵ�l;vঞ�-f;ĺ��ov�v�f;|ov�;�;v1Ѵ-�b�-7ov�
=�;uom� lbmblb�-7ovķ� l-u]bm-7ov� ;� bm�bvb0bѴb�-7ovķ� u;Y;f-m7o� �m� ruo�;1|o� m-1bom-Ѵ� bm1olrѴ;|o�
=u;m|;�-�7;r;m7;m1b-v���ru;vbom;v�;�|u-mf;u-v�Ő�ou;moŊ�ॕl;�ķ�ƑƏƑƐ-ĸ��ou;moŊ�ॕl;�ķ�ƑƏƑƐ0őĺ

� �-�m-uu-ঞ�-�7;��-Ѵ-1bov�v;�1om�buঞॕ�;m��m-�=oul-1bॕm�7bv1�uvb�-�t�;�_-�-0b;u|o�rovb0bѴb7-7;v�
;v|u-|࣐]b1-v�r-u-�Ѵ-�1omv|u�11bॕm�7;�v;mঞ7oĺ��m�Ѵ-�|u-mvb1bॕm�7;Ѵ�l�Ѵঞ1�Ѵ|�u-Ѵbvlo�-�Ѵ-�bm|;u1�Ѵ|�u-Ѵb7-7ķ�
;v�1u�1b-Ѵ�u;�-Ѵoub�-u�;Ѵ�7bv1�uvo�Ѵb|;u-ubo�;m�v�v�=oul-v���u;ru;v;m|-1bom;v�vbl0ॕѴb1-vķ� Ѵblb|-m7o�

$u-mvŊr-v-m7o�uom|;u-vķ��িlĺ�ƑƐķ�ƑƏƑƔĺ��-ѴbŊ�oѴol0b-
"##$!%%&'()%*%!+!"##$(,!%-%%(.*/%

/D

u;77���ou;moŊ�ॕl;�



1�-Ѵt�b;u�rub�bѴ;]bo�;rbv|;loѴॕ]b1o�-7f�7b1-7oĺ�";]িm��_-uঞ;u�ŐƑƏƐƔőķ�;Ѵ�7bv1�uvo�_bv|ॕub1o�7;0;�
vb;lru;�ru;v;m|-u�1om|;mb7o��;ubC1-0Ѵ;�;m�Ѵ-v�1om�;m1bom;v�Ѵb|;u-ub-v�;�bmvঞ|�1bom-Ѵ;v�1olo�Ѵov�
l�v;ovĺ�"bm�;l0-u]oķ�Ѵ-�Ѵb|;u-|�u-�_;];lॕmb1-ķ�-Ѵ�7b-Ѵo]-u�1om�Ѵo�vo1b-Ѵ���v;u�bu�1olo�0-v;�r-u-�
Ѵ-v�m;]o1b-1bom;v�vbl0ॕѴb1-v�7;�ro7;uķ�1oѴomb�-�Ѵov�lo7;Ѵov�u;ru;v;m|-1bom-Ѵ;v�7;�o|uov�v�f;|ov�
bm7b�b7�-Ѵ;v���1oѴ;1ঞ�ov�mo�7olbm-m|;v�Ő�ou-ो-ķ�ƑƏƏƒőĺ��v|;�;v|-|�|o�7;�u;ru;v;m|-1bॕm��bm1�Ѵ-�
Ѵ-�bl-];m�-1|�-Ѵ�7;�Ѵ-��-1b;m7-�7;��-ो-v]ou7-v�1om�Ѵ-�u;ru;v;m|-1bॕm�0-v-7-�;m�ľ�Ѵ��Ѵ=࣐u;��!;-ѴĿķ�
7;v|-1-m7o� voѴo� Ѵov� -vr;1|ov� vbl0ॕѴb1ov� t�;� 1omv|u��;m� �m-� �mb7-7� _bv|ॕub1-� _olo]࣐m;-ĺ� "bm�
;l0-u]oķ�;v|-�u;ru;v;m|-1bॕm�1om|u-7b1;�;Ѵ�lo7;Ѵo�vo1bo;1omॕlb1o�7;�Ѵ-�_-1b;m7-�;v1Ѵ-�b�-7ou-�
;m�;Ѵ�vb]Ѵo�*(���ķ�Ѵ-�l;m|-Ѵb7-7���Ѵov�bm|;u;v;v�roѴझঞ1ov�7;��-Ѵ-1bov�;m�;Ѵ�*�*ķ���Ѵ-�!;voѴ�1bॕm�ƏƓƑƒ�
7;Ѵ�ƑƏƏƓ�;m�;Ѵ�**ķ�Ѵo�1�-Ѵ�u;v|ubm];ķ�lbmblb�-�;�bm�bvb0bѴb�-�o|uov�-vr;1|ov�vb]mbC1-ঞ�ovĸ�;m�r-Ѵ-0u-v�
7;��_-uঞ;u�ŐƑƏƏƔķ�rĺ�ƔƖő�!"W'(%-.%+$,.%,E-$%(S0,*.%1()*5$%1(%-.%06.9()%J'(%-.%(S/08(@%J'(%-.%5(75(,()*.+0E)%
$+'-*(%()% -'9.5%1(%70)*.5%.1(+'.1.6()*(%.J'(--$%J'(%(,%,'%5(&(5()*(":#!�-�;v1Ѵ-�b�-1bॕmķ�|;l-�v;mvb0Ѵ;ķ�
-r;m-v�v;�7bv1�|;�r-u-�mo�_-1;u�;�b7;m|;v�Ѵ-v�bm1olru;mvbom;vķ�Ѵov�7;v;t�bѴb0ubovķ�Ѵov�-m|-]ombvlov�
��Ѵ-v�7;vb]�-Ѵ7-7;v�7;�Ѵ-v�u;ru;v;m|-1bom;v�u;vr;1|o�-Ѵ�ruorॕvb|o�7;Ѵ�-ro7;u-lb;m|o�7;�Ѵ-�bl-];m�
��;Ѵ�o0f;|o�_bv|ॕub1o�r-u-��v-uѴov�1om�vb]mbC1-1bom;v�7b=;u;m1b-7-vĺ

� �m�;Ѵ�1om|;�|o�7;�Ѵ-�1omC]�u-1bॕm�7;�Ѵ-�l;loub-�oC1b-Ѵķ�ru1࢙ঞ1-v�1olo�l�v;ovķ�-u1_b�ov�
��1;Ѵ;0u-1bom;v�_-m�ru;v;u�-7o� Ѵ-�m-uu-ঞ�-�_;];lॕmb1-�7;� Ѵ-�m-1bॕmķ�rub�bѴ;]b-m7o� Ѵ-�1o_;vbॕm�
vo1b-Ѵ���;Ѵ�1omv;mvo�1omv|u�b7o�vo0u;��m-�0-v;�7;� Ѵ-u]o�rѴ-�oĺ��v|-�l;loub-ķ� bmvঞ|�1bom-Ѵb�-7-�
l-�oul;m|;�rou�;Ѵ��v|-7oķ�_-�;�1Ѵ�b7o�-�l;m�7o�Ѵ-v�r;uvr;1ঞ�-v�7;�]u�rov�v�0-Ѵ|;umov࣐���|mb1ovĺ�
�m�;Ѵ�1-vo�7;� Ѵ-��-1b;m7-�7;��-ो-v]ou7-vķ� Ѵ-�l;loub-�oC1b-Ѵ� u;v|-�u-�v��r-v-7o�_;uob1o�1olo�
;v1;m-ubo� 1u�1b-Ѵ� 7;� Ѵ-� ];v|-� bm7;r;m7;mঞv|-� ;m� ;Ѵ� v�u� 7;� Ѵ-� ��;�-� �u-m-7-ķ� Ѵb7;u-7-� rou� v��
ruorb;|-uboķ��m-�C]�u-�1;m|u-Ѵ�;m�Ѵ-࣐�Ѵb|;�7;1blomॕmb1-�1-Ѵ;ो-ĺ��v|-�m-uu-ঞ�-�_-�vb7o�ruolo�b7-�
�� Ѵ;]bঞl-7-� -� |u-࣐�v� 7;� Ѵ-� -1ঞ�b7-7� ;7b|oub-Ѵ� 7;� Ѵ-� blru;m|-� 7;��-Ѵ-1bovķ� t�b;m� ;v|-0Ѵ;1bॕ� �m-�
�;uvbॕm�_;];lॕmb1-�7;�Ѵ-�vo1b;7-7�1-Ѵ;ो-�7;�Ѵov�vb]Ѵov�*(������*�*ĺ��v|-�1omv|u�11bॕm�7;�Ѵ-�l;loub-�
roѴझঞ1-� =�;� =�m7-l;m|-Ѵ� r-u-� ;Ѵ� m-1bom-Ѵbvlo� u;r�0Ѵb1-mo�7;Ѵ� vb]Ѵo�**ķ� bmY��;m7o�;m� 1ॕlo� Ѵ-�
1Ѵ-v;�7olbm-m|;�Ѵo1-Ѵ�1om1;0झ-�v��Ѵ;]bঞlb7-7���v��7olbmboķ�-�mt�;�;�1Ѵ��;u-�Ѵ-v�l;loub-v�7;�Ѵov�
-=ub1-mov���v�v�7;v1;m7b;m|;v�;v1Ѵ-�b�-7ov�rou�Ѵov�_-1;m7-7ov�Ő�ou;moŊ�ॕl;�ķ�ƑƏƑƐ-ĸ��ou;moŊ
�ॕl;�ķ�ƑƏƑƐ0őĺ

� �-� u;v|-�u-1bॕm� 7;� Ѵ-� �-1b;m7-� 7;� �-ो-v]ou7-v� 1olo� l�v;o� v;� ru;v;m|ॕ� 1olo� �m-�
u;1omv|u�11bॕm� C;Ѵ� 7;Ѵ� l�m7o� u;ru;v;m|-7o� ;m� ľ�Ѵ� �Ѵ=࣐u;�� !;-ѴĿ� 7;� �-Ѵ-1bovķ� 1omvb7;u-7o� �m�
ľmo|-ubo�blr-u1b-ѴĿ�7;Ѵ�r-v-7o�rou�Ѵ-v࣐�Ѵb|;v�_;];lॕmb1-vĺ��v|-�o0f;ঞ�b7-7�v;�0-vॕ�;m�;Ѵ��vo�7;�
-u1_b�ov���7o1�l;m|ov�ruo7�1b7ov�rou�Ѵ-v�lbvl-v�1Ѵ-v;v�7olbm-m|;v�t�;�_-m�]o0;um-7o��-Ѵbĺ��vझķ�
v;�7;v;vঞl-uom� Ѵov�v-0;u;v�7;� Ѵ-� |u-7b1bॕm�ou-Ѵ��� Ѵ-v�l;loub-v�ror�Ѵ-u;vķ� blromb;m7o�;Ѵ�v-0;u�

$u-mvŊr-v-m7o�uom|;u-vķ��িlĺ�ƑƐķ�ƑƏƑƔĺ��-ѴbŊ�oѴol0b-
"##$!%%&'()%*%!+!"##$(,!%-%%(.*/%

/)

u;77���ou;moŊ�ॕl;�



_bv|ॕub1o��� 1b;mঠC1o�7;� Ѵ-v� 1Ѵ-v;v�7olbm-7ou-v�lo7;um-v�7;v7;�;Ѵ� vb]Ѵo�*�*�_-v|-� ;Ѵ� vb]Ѵo�**ķ�
Ѵ;]bঞl-m7o�v��7olbmbo�Ő$ouu;vķ�ƑƏƏƒőĺ��-�u;ru;v;m|-1bॕm�;m�Ѵ-�mo�;Ѵ-�lbmblb�-���bm�bvb0bѴb�-�-�Ѵov�
;v1Ѵ-�b�-7ov�-=ub1-mov���v�v�7;v1;m7b;m|;vķ�ru;v;m|࢙m7oѴov�1olo�r;uvom-f;v�rbm|ou;v1ov�o�l;uov�
;Ѵ;l;m|ov�7;Ѵ�r-bv-f;�7;�Ѵ-�_-1b;m7-ĺ�ľ�Ѵ��Ѵ=࣐u;��!;-ѴĿ�mo�voѴo�mo�ruo7�1;�1omo1blb;m|o�_bv|ॕub1o�
o0f;ঞ�oķ�vbmo�t�;�Ѵ;]bঞl-�;Ѵ�1om|uoѴ�7;�Ѵ-�l;loub-�1oѴ;1ঞ�-ķ�1omvoѴb7࢙m7ov;�1olo�Ѵ-�l;loub-�
_;];lॕmb1-�7;� Ѵ-� vo1b;7-7ķ� -Ѵ� b]�-Ѵ� t�;� Ѵ-v�C;v|-v�r-|ub-v��� Ѵov�lom�l;m|ov� Ő�ou;moŊ�ॕl;�ķ�
ƑƏƑƐ-ĸ��ou;moŊ�ॕl;�ķ�ƑƏƑƐ0őĺ

� �v|;�-uঠ1�Ѵo�0�v1-�o=u;1;u��m-�1uझঞ1-�-Ѵ|;um-ঞ�-ķ�7;v7;� Ѵ-�_bv|oub-� 1�Ѵ|�u-Ѵķ� -� Ѵ-�_bv|oub-�
_;];lॕmb1-ķ�7-m7o��o��-�Ѵ-�_bv|oub-�v�0-Ѵ|;um-�=u;m|;�-Ѵ�ruo1;vo�7;�u;v|-�u-1bॕm�7;�Ѵ-��-1b;m7-�
7;� �-ो-v]ou7-vķ� 7om7;� Ѵ-v� �Ѵb|;v࣐ blrom;m� v�� �bvbॕm� 7;Ѵ� r-v-7oĺ� �-� l;loub-� vo1b-Ѵ� 1omv|u��;�
v;mঞ7o�_bv|ॕub1o�;�b7;mঞ7-7�1oѴ;1ঞ�-ķ�r;ulbঞ;m7o�-�Ѵ-v�1ol�mb7-7;v�-1|�-Ѵb�-u�v��;�r;ub;m1b-�
7;Ѵ� r-v-7o� v;]িm� Ѵ-v� m;1;vb7-7;v� 7;Ѵ� ru;v;m|;� �� 1omv|u�bu� m-uu-ঞ�-v� ruorb-v� Ő$ouu;vķ� ƑƏƏƒőĺ�
�v|-�l;loub-�mo�voѴo�ruorou1bom-�1o_;u;m1b-�-Ѵ�7;�;mbu� 1oѴ;1ঞ�oķ� vbmo�t�;� |-l0b࣐m� u;�;Ѵ-� Ѵ-v�
_�;ѴѴ-v� 7;� Ѵ-� 1ol�mb7-7� ;m� Ѵ-� _bv|oub-� Ő�u7�m-ķ� ƑƏƐƑőĺ� ";]িm� Ѵou;v1-mo� ŐƑƏƐƑőķ� u;1�r;u-u� ;Ѵ�
r-v-7o�r;ulb|;�=�m7-u�voѴb7-ub7-7;vķ�-Cul-u�b7;mঞ7-7;v���u;vr-Ѵ7-u�u;b�bm7b1-1bom;v�ru;v;m|;v���
=�|�u-vĺ��-u-�bm|;]u-u�-�Ѵ-v�ro0Ѵ-1bom;v�-=uo7;v1;m7b;m|;v��ņo�1ol�mb7-7;v�m;]u-v�;m�;Ѵ�ruo1;vo�
7;� u;v|-�u-1bॕmķ� ;v� 1u�1b-Ѵ� u;1omo1;u��� �ঞѴb�-u� Ѵ-v� u;ru;v;m|-1bom;v�ruorb-v��� -f;m-v� blr�;v|-v�
rou� Ѵ-v� 1Ѵ-v;v� _;];lॕmb1-vķ� -vझ� 1olo� Ѵ-� l;loub-� 1oѴ;1ঞ�-� ru;v;m|;� ;m� |u-7b1bom;v� ou-Ѵ;vķ�
ub|�-Ѵ;vķ� -u1_b�ov��� |;uub|oubo� Ő�ou;moŊ�ॕl;�ķ� ƑƏƑƐ-ĸ��ou;moŊ�ॕl;�ķ� ƑƏƑƐ0őĺ� �v� rou� ;ѴѴo� t�;�
�bvb0bѴb�-u� ;Ѵ� r-r;Ѵ� 7;� Ѵ-��-1b;m7-� 7;��-ो-v]ou7-v� ;m� Ѵ-�l;loub-� 1oѴ;1ঞ�-� 7;� Ѵ-v� ro0Ѵ-1bom;v�
-=uo7;v1;m7b;m|;v��ņo�1ol�mb7-7;v�m;]u-v� =oul-�r-u|;� bm|;]u-Ѵ�7;�v��_bv|oub-���ru;v;m|;ĺ��v|;�
ruo1;vo�r�;7;�;mubt�;1;u�;Ѵ�v;mঞ7o�7;�r;u|;m;m1b-���Ѵ-��bvbॕm�7;�=�|�uo�7;�;v|ov�]u�rov�vo1b-Ѵ;vĺ�
�-� u;v|-�u-1bॕm� 7;� Ѵ-� _-1b;m7-� 1olo�l�v;o� 7;0;� r;ulbঞu� -� Ѵov� ]u�rov� v�0-Ѵ|;umov� 1om|ub0�bu�
-1ঞ�-l;m|;�-�Ѵ-�u;1omv|u�11bॕm�bm|;u1�Ѵ|�u-Ѵ�7;Ѵ�r-v-7o�_bv|ॕub1oĺ��v|o�=ou|-Ѵ;1;uझ-�Ѵ-�l;loub-ķ�Ѵ-�
b7;mঞ7-7���Ѵ-�1-r-1b7-7�7;�-11bॕm�mo�voѴo�7;�Ѵ-v࣐�Ѵb|;v�7olbm-m|;v�Őrou�;f;lrѴoķ�7;v|-1-m7o�];v|-v�
1olo�Ѵ-�bm7;r;m7;m1b-�;m�;Ѵ�v�u�7;�Ѵ-���;�-��u-m-7-őķ�vbmo�|-l0b࣐m�7;�Ѵov�]u�rov�v�0-Ѵ|;umov�Őrou�
;f;lrѴoķ�Ѵov�1omv;fov�1ol�mb|-ubov�7;��Ѵ��oulb]�;uoķ��Ѵ-�-�!;m-1b;m|;���;Ѵ�0-uubo��bѴझő��0b1-7ov�;m�
;Ѵ�|;uub|oubo�_bv|ॕub1o�7;�Ѵ-�_-1b;m7-�;m|u;�Ѵov�vb]Ѵov�*(����**ĺ��v�;v;m1b-Ѵ�v�r;u-u�Ѵ-�_bv|oubo]u-ࣱ-�
bmY�;m1b-7-� rou� |;ouझ-v� ;v|u�1|�u-Ѵbv|-v� t�;� _-m� ruboub�-7o� Ѵov� ]u-m7;v� vbv|;l-v� ;1omॕlb1ovķ�
vo1b-Ѵ;v���1�Ѵ|�u-Ѵ;v�7;v7;�Ѵ-�r;uvr;1ঞ�-�7;�Ѵ-࣐�Ѵb|;�_;];lॕmb1-ĺ��v|ov�;m=ot�;v�_-m�bm�bvb0bѴb�-7o�
-� Ѵov�v�f;|ov�-=uo7;v1;m7b;m|;v��ņo�m;]uov���_-m�7bѴ�b7o�v�v�;�r;ub;m1b-v�;m�7-|ov�;v|-7झvঞ1ov�
vo0u;�ruo7�11bॕm���l-mo�7;�o0u-�Ő$ouu;vķ�ƑƏƏƒőĺ��-u-�u;b�bm7b1-u�v��r-r;Ѵ�1olo�v�f;|ov�_bv|ॕub1ov�
��7;�1omo1blb;m|oķ�;Ѵ�ruo1;vo�7;�u;v|-�u-1bॕm�7;0;�7;lo1u-ঞ�-u�v��7bv1�uvo�_bv|ॕub1o���vo1b-Ѵķ�
u;1omo1b;m7o����-Ѵou-m7o�v�v��b�;m1b-vķ�;�r;ub;m1b-v���1om|ub0�1bom;v�vb]mbC1-ঞ�-v�-�Ѵo�Ѵ-u]o�7;�Ѵ-�
_bv|oub-�1oѴomb-Ѵ���u;r�0Ѵb1-m-ĺ

$u-mvŊr-v-m7o�uom|;u-vķ��িlĺ�ƑƐķ�ƑƏƑƔĺ��-ѴbŊ�oѴol0b-
"##$!%%&'()%*%!+!"##$(,!%-%%(.*/%

/'

u;77���ou;moŊ�ॕl;�



� �-�u;ru;v;m|-1bॕm�b7;mঞ|-ub-�7;�Ѵ-��-1b;m7-�7;��-ो-v]ou7-v���7;��-Ѵb�v;]িm��-Ѵ-1bov�;m�ľ�Ѵ�
�Ѵ=࣐u;��!;-ѴĿ�7;0;�v;u�1�;vঞom-7-�-�Ѵ-�Ѵ���7;�Ѵ-�bm�bvb0bѴb�-1bॕm�r;uvbv|;m|;�Ѵb]-7-�-�Ѵ-�lo7;umb7-7ķ�
t�;�l-m|��o�;Ѵ;l;m|ov�1oѴomb-Ѵ;v�0-fo�Ѵ-�=-1_-7-�7;Ѵ�ruo]u;vo���;Ѵ�;�uo1;m|ubvloĺ��m�;Ѵ�1om|;�|o�
-1|�-Ѵ�7;�u;v|-�u-1bॕm�7;�Ѵ-�_-1b;m7-ķ�Ѵ-�bm1Ѵ�vbॕm�7;�Ѵov�7;v1;m7b;m|;v�7;�Ѵov�;v1Ѵ-�b�-7ov�];m;u-��m-�
7bvr�|-�rou�Ѵ-�|;uub|oub-Ѵb7-7�vbl0ॕѴb1-ķ�7om7;�Ѵ-v�ro0Ѵ-1bom;v�-=uo7;v1;m7b;m|;v��ņo�1ol�mb7-7;v�
m;]u-v�0�v1-m�u;v|-0Ѵ;1;u�v��u;-Ѵb7-7�_bv|ॕub1-ĺ��v|;�ruo1;vo�ro7uझ-�|u-mv=oul-uv;�;m��m�7bvrovbঞ�o�
7;�u;v1-|;�t�;�1om|ub0��-�-�u;1omv|u�bu�Ѵ-�b7;mঞ7-7�_bv|ॕub1-�7;�Ѵov�-=uo7;v1;m7b;m|;v��ņo�m;]uov�
�bm1�Ѵ-7ov�-�Ѵ-�_-1b;m7-�;m࣐�ro1-v�7;�;v1Ѵ-�b�-1bॕmĺ��-u-���;u�o�ŐƑƏƑƏőķ�;v|-�bm|;uru;|-1bॕm�1uझঞ1-�
7;Ѵ� ;m|oumo� _bv|ॕub1o� �� 1�Ѵ|�u-Ѵ� 0�v1-� v�r;u-u� �m-� ;rbv|;loѴo]झ-� t�;� _-� ];m;u-7o� ruo0Ѵ;l-v�
u;ru;v;m|-1bom-Ѵ;v� ;� b7;mঞ|-ubovķ� l-u]bm-m7o� 1b;u|ov� ]u�rov� vo1b-Ѵ;vĺ� �-� ru;v;m1b-� 7;� ;v|-v�
1ol�mb7-7;v�r;ulb|;�u;7;Cmbu�;Ѵ�r-|ublombo�1�Ѵ|�u-Ѵ���1omv|u�bu� b7;mঞ7-7;v�7;v7;��m�|;uub|oubo�
vbl0ॕѴb1o�l-u1-7o�rou�ruo1;vov�7;�|;uub|oub-Ѵb�-1bॕmķ�7;v|;uub|oub-Ѵb�-1bॕm���u;|;uub|oub-Ѵb�-1bॕm�-�Ѵo�
Ѵ-u]o�7;�Ѵ-�_bv|oub-ĺ��-m]�;uo�ş��;m7o�-�ŐƑƏƐƕő�vovঞ;m;m�t�;�voѴo�-�|u-࣐�v�7;�Ѵ-�-�|o1om1b;m1b-ķ�
-�|o7;|;ulbm-1bॕm���-�|o7;Cmb1bॕm�roѴझঞ1-���vo1b-Ѵķ�;v|-v�1ol�mb7-7;v�r�;7;m�u;vbvঞu�Ѵ-v�=oul-v�
1oѴomb-Ѵ;v� 7;� 7olbm-1bॕmķ� ;�1Ѵ�vbॕm� ;� bm�bvb0bѴb�-1bॕm� blr�;v|-v� rou� Ѵ-� 1�Ѵ|�u-� _;];lॕmb1-ĺ� �m�
;v|;� v;mঞ7oķ� Ѵ-� u;v|-�u-1bॕm� 7;� Ѵ-��-1b;m7-� 7;��-ो-v]ou7-v� u;ru;v;m|-� �m-� orou|�mb7-7� r-u-�
=ou|-Ѵ;1;u�Ѵ-�b7;mঞ7-7���Ѵ-�u;vbv|;m1b-�1�Ѵ|�u-Ѵ�7;�;v|-v�1ol�mb7-7;v�-=uo7;v1;m7b;m|;v��ņo�m;]u-v�
;m��oѴol0b-ĺ�

� �-�-1|�-Ѵ�;�bv|;m1b-�7;�Ѵ-��-1b;m7-�7;��-ो-v]ou7-v�v;�7;0;�mo�voѴo�-Ѵ�u;v1-|;�-ut�;oѴॕ]b1o���
u;v|-�u-1bॕm�-ut�b|;1|ॕmb1-ķ�vbmo�|-l0b࣐m�-�Ѵ-�m;1;vb7-7�7;�u;v1-|-u���u;v|-�u-u�Ѵov�]u�rov�_�l-mov�
�bm1�Ѵ-7ov�-�;ѴѴ-���Ѵov�vb]mbC1-7ov�vbl0ॕѴb1ov�7;��m�r-v-7o�Ѵ;]झঞloķ�=u;1�;m|;l;m|;�7bv|ouvbom-7o�
�� oѴ�b7-7oĺ� �-� l-m;u-� ;m� t�;� v;� u;1�;u7-m� Ѵov� ;�;m|ov� r-v-7ov� �� v;� 1omv|u��;m� l;loub-v�
bm7b�b7�-Ѵ;v�;v|࢙�;v|u;1_-l;m|;�Ѵb]-7-�-�Ѵ-�l;loub-�1oѴ;1ঞ�-�7;��m-�1ol�mb7-7ĺ�	b=;u;m|;v�]u�rov�
1olrb|;m�rou�vov|;m;u��;uvbom;v�7;Ѵ�r-v-7o�t�;�-�l;m�7o�;m|u-m�;m�1omYb1|oķ�Ѵo�1�-Ѵ�bmY��;�;m�
Ѵ-�1omv|u�11bॕm�7;�Ѵ-�l;loub-�1oѴ;1ঞ�-���;Ѵ�r-|ublombo�1�Ѵ|�u-Ѵĺ�";]িm�"_-1h;Ѵ�ŐƑƏƏƒőķ�Ѵov�;v|�7bov�
1�Ѵ|�u-Ѵ;v�l�;v|u-m�1ॕlo�Ѵov�v�f;|ov�bm7b�b7�-Ѵ;v���1oѴ;1ঞ�ov�1omv|u��;m�u;1�;u7ov�7;Ѵ�r-v-7o�
v;]িm�Ѵ-v�m;1;vb7-7;v�7;Ѵ�ru;v;m|;ĺ��ov�bm7b�b7�ov�1u;-m�m-uu-ঞ�-v�v;Ѵ;1ঞ�-v�t�;�1o_;vbom-m�-�
Ѵov�]u�rovķ�lb;m|u-v�t�;�Ѵ-�l;loub-�rি0Ѵb1-�oC1b-Ѵb�-�1b;u|-v��;uvbom;v�7;Ѵ�r-v-7o�r-u-�l-m|;m;u�
Ѵ-�1o_;vbॕm�vo1b-Ѵ���u;7�1bu�|;mvbom;v�;m|u;�]u�rovĺ�bm-Ѵl;m|;ķ�;Ѵ�r-|ublombo�1�Ѵ|�u-Ѵ�v�u];�1olo�
�m�u;1�uvo�7;Ѵ�r-v-7o��ঞѴb�-0Ѵ;�t�;�vbu�;�-�Ѵ-v�m;1;vb7-7;v�1om|;lrou࢙m;-v�7;�b7;mঞ7-7ķ�roѴझঞ1-ķ�
u;Ѵb]bॕm���;1omolझ-�7;��m�]u�ro�;vr;1झC1oĺ��m�;Ѵ�1-vo�7;�Ѵ-��-1b;m7-�7;��-ो-v]ou7-vķ�;v|;�ruo1;vo�
blrѴb1-�1omvb7;u-u�Ѵ-v�m-uu-ঞ�-v�7;�Ѵov�-=uo7;v1;m7b;m|;v��ņo�1ol�mb7-7;v�m;]u-v�r-u-�u;1omv|u�bu�
�m�r-v-7o�bm1Ѵ�vb�o�t�;�u;Y;f;�v�v�;�r;ub;m1b-v�_bv|ॕub1-v���1om|ub0��-�-�v��b7;mঞ7-7���1o_;vbॕm�
vo1b-Ѵ�;m�;Ѵ�ru;v;m|;�Ő�ou;moŊ�ॕl;�ķ�ƑƏƑƐ-ĸ��ou;moŊ�ॕl;�ķ�ƑƏƑƐ0őĺ

$u-mvŊr-v-m7o�uom|;u-vķ��িlĺ�ƑƐķ�ƑƏƑƔĺ��-ѴbŊ�oѴol0b-
"##$!%%&'()%*%!+!"##$(,!%-%%(.*/%

/.

u;77���ou;moŊ�ॕl;�



	bl;mvbॕm�_bv|oubo]u࢙C1-Ĺ��-�_bv|oub-�1�Ѵ|�u-Ѵ�7;�Ѵ-��-1b;m7-�7;��-ो-v]ou7-v

� �bv|oubo]u࢙C1-l;m|;ķ� Ѵ-� mo�;Ѵ-� 1ov|�l0ubv|-� ľ�Ѵ� �Ѵ=࣐u;�� !;-ѴĿ� ;v� 1Ѵ-�;� r-u-� 7bv1�ঞu�
1ॕlo�v;�1omv|u��;uom�Ѵ-v�u;Ѵ-1bom;v�vo1bo1�Ѵ|�u-Ѵ;v�;m�Ѵ-��-1b;m7-�7;��-ो-v]ou7-vĺ��ov�u;Ѵ-|ov�
7;Ѵ� �-0bѴ7o� ��vঞ1b-� �� !;]blb;m|o� 7;0;m� 1om|u-v|-uv;� 1om� Ѵ-� m-uu-1bॕm� 1ov|�l0ubv|-ķ� 7om7;� v;�
l;�1Ѵ-m� Ѵo� C1ঞ1bo��� Ѵo� =-1|�-Ѵķ� r-u-� o0|;m;u� bm=oul-1bॕm� v�0-Ѵ|;um-��� u;Ѵ-|ov� t�;� b7;mঞCt�;m�
Ѵ-�-];m1b-�7;� Ѵov�;v1Ѵ-�b�-7ovĹ� !"M$%J'(%()% -.%1$+'6()*.+0E)%(5.%75(,()*.1$%7$5% -$,%/.+()1.1$,%+$6$%
)(9.*02$@%7(-095$,$@% 0),'59()*(%4%/.,*.%,.-2.B(@%(,*.8.%,0()1$% 5(.-6()*(%').%+$),*5'++0E)%1(%,$+0(1.1%1(% -$,%
)(95$,":% Ő!ol;uoķ�ƑƏƐƕ-ķ�rĺ�ƑƔƑőĺ��v|-�-];m1b-� v;� vb|ি-�;m��m�1-lro�7;� u;Ѵ-1bom;v�7;�ro7;u���
1om|;�|ov� vo1b-Ѵ;v��� ;1omॕlb1ov� Ő�u|;]-ķ� ƑƏƏѶőĺ� �v� 1u�1b-Ѵ� ;Ѵ� -];m1b-lb;m|o� ࣱvb1o��� vbl0ॕѴb1o�
7;�Ѵ-v�ro0Ѵ-1bom;v�-=uo7;v1;m7b;m|;v��ņo�1ol�mb7-7;v�m;]u-v�vo0u;�;Ѵ�|;uub|oubo�_bv|ॕub1o�7;�Ѵ-�
G543,695J! !H"I%#$% &'(%()*$)+(,% -.%/'01.%1(% -$,%(,+-.203.1$,%1(% -.,%/.+0()1.,%4%+()*5$,%60)(5$,%/.+0.%$*5$,%
HVSDFLRV�OHMDQRV�H�LQKµVSLWRV��VLQR�GHQWUR�GH�OD�PLVPD�]RQD�GH�ODV�KDFLHQGDV�>Ȍ@�HQ�GRQGH�VH�IXHURQ�FRQέJXUDQGR�
-.,%(,7(+0.-01.1(,%1(%7$8-.60()*$%)(95$H"I:!$!ol;uoķ�ƑƏƐƕ-ķ�rĺ�ƑƔƑőĺ��-�u;v|-�u-1bॕm���1omvoѴb7-1bॕm�
7;�Ѵ-��-1b;m7-�7;��-ो-v]ou7-v�1olo�l�v;o�r�;7;�v;u��m�;Ѵ;l;m|o�7;�;l-m1br-1bॕm�r-u-�t�b;m;v�
_-m�vb7o�l-u]bm-7ovķ�u;v-Ѵ|-m7o�v��1omv|u�11bॕm�7;�|;uub|oubo���1ol�mb7-7Ĺ�!H"I%M.%+$),*5'++0E)%1(%
-.%*(550*$50.-01.1%+$6$%(,7.+0$@%,$+0.-@%+'-*'5.-%4%7$-C*0+$@%-(%&'(%1.)1$%')%,()*01$%60-0*.)*(%1(%.1,+507+0E)%1(%')%
*(550*$50$%.%,',%7.50()*(,%)(95$,%H"I:!Ő!ol;uoķ�ƑƏƐƕ-ķ�rĺ�ƑƓѶőĺ

� �Ѵ�-0ou7-f;�vo0u;�Ѵ-v�ro0Ѵ-1bom;v�-=uo7;v1;m7b;m|;v��ņo�1ol�mb7-7;v�m;]u-v�v;�_-�u;-Ѵb�-7o�
7;v7;�Ѵ-v�1b;m1b-v�_�l-m-v�Ő-m|uoroѴo]झ-ķ�vo1boѴo]झ-ķ�Ѵb|;u-|�u-ķ�_bv|oub-ķ�;|1ĺő��v-m7o�l;|o7oѴo]झ-v�
;vr;1झC1-v�Ő;|mo]u-ࣱ-vķ�_;1_ov�vo1b-Ѵ;vķ�m-uu-ঞ�-vķ�_bv|oub-�1�Ѵ|�u-Ѵķ�;|1ĺőķ�r;ulbঞ;m7o��m�;m=ot�;�
|u-mv7bv1brѴbm-u�7;Ѵ�v�f;|o� bm7b�b7�-Ѵ���1oѴ;1ঞ�o���v�v�u;ru;v;m|-1bom;v࣐�|mb1-v���|;uub|oub-Ѵ;v�;m�
Ѵov� ;v|�7bov� 1�Ѵ|�u-Ѵ;v� Ő!ol;uoķ� ƑƏƐƕ-őĺ� �ov� ;v|�7bov� 1�Ѵ|�u-Ѵ;v� v;� 1om�buঞ;uom� ;m� �m� 1-lro�
bm|;u7bv1brѴbm-ubo�r-u-� bm�;vঞ]-u�1ॕlo�v;�ruo7�1;m���7b=�m7;m�vb]mbC1-7ov���7bv1�uvov�7;v7;� Ѵ-�
�b7-�1oঞ7b-m-ķ�;m�7om7;�v;�1omv|u��;m�m�;�ov�v;mঞ7ov���v�0f;ঞ�b7-7;vĺ��mb1b-Ѵl;m|;ķ�$_olrvom�
ŋ1b|-7o�rou��;1h;u�ŐƑƏƐѵőŋ�-0ou7ॕ�Ѵ-�=oul-1bॕm�7;�Ѵ-�1Ѵ-v;�o0u;u-�;m��m]Ѵ-|;uu-ķ�lov|u-m7o�1ॕlo�
Ѵov� v�f;|ov� vom� 1omv|u�1|ou;v� -1ঞ�ov� 7;� v�� _bv|oub-ķ� l;7b-m7o� ;m|u;� o0f;ঞ�b7-7� �� 1om1b;m1b-�
;m�;Ѵ�ruo1;vo�7;� bm7�v|ub-Ѵb�-1bॕmĺ��;�-vझ�1olo� Ѵ-v�7bv1�vbom;v�7;��o]]-u|���)bѴѴb-lv�vo0u;�;Ѵ�
1-l0bo�vo1b-Ѵ���1�Ѵ|�u-Ѵ�;m�Ѵ-�rov|]�;uu-�0ub|࢙mb1-ķ���7;��-ѴѴ�vo0u;�Ѵ-v�b7;mঞ7-7;v�;m�Ѵ-v�m�;�-v�
7b࢙vrou-vķ� oub]bm-uom� Ѵov� ;v|�7bov� 1�Ѵ|�u-Ѵ;vĺ� �v|;� ;m=ot�;ķ� bm|;]u-m7o� Ѵbm]ুझvঞ1-ķ� -m|uoroѴo]झ-ķ�
|;ouझ-�Ѵb|;u-ub-ķ�_bv|oub-ķ�vo1boѴo]झ-ķ���];o]u-ࣱ-ķ�v;�-Ѵ;f-�7;Ѵ�7;|;ulbmbvlo�;1omॕlb1o���7o]l-ঞvlo�
b7;oѴॕ]b1oķ� ruo=�m7b�-m7o� ;Ѵ� ]buo� 1�Ѵ|�u-Ѵ��� _;ul;m࣐�ঞ1o� _-1b-� Ѵ-� 1�Ѵ|�u-� vbl0ॕѴb1-ķ� v;lbॕঞ1-ķ�
v�0f;ঞ�-� �� 7bv1�uvb�-� Ő(;]-ķ� ƑƏƑƏőĺ� �v|-v� b7;mঞ7-7;v� vo1b-Ѵ;v� |-l0b࣐m� v;� b7;mঞC1-uom� ;m� Ѵov�
;v|-7ov�l�Ѵঞ࣐|mb1ov���rѴ�ub1�Ѵ|�u-Ѵ;v�Ѵ-ঞmo-l;ub1-mov�Ő�-ѴѴķ�ƑƏƐƏőĺ

$u-mvŊr-v-m7o�uom|;u-vķ��িlĺ�ƑƐķ�ƑƏƑƔĺ��-ѴbŊ�oѴol0b-
"##$!%%&'()%*%!+!"##$(,!%-%%(.*/%

ѵƏ

u;77���ou;moŊ�ॕl;�



� �-fo�Ѵ-�bmY�;m1b-�7;��m-�-];m7-�1uझঞ1-�vo0u;�1�Ѵ|�u-���ro7;uķ�v�u]b;uom�Ѵov�;v|�7bov�1�Ѵ|�u-Ѵ;v�
Ѵ-ঞmo-l;ub1-movķ� ;m=o1࢙m7ov;� ;m� l;loub-ķ� |;uub|oub-Ѵb7-7ķ� =uom|;u-vķ� 1b�7-7-mझ-� �� �m;uoķ࣐[ ;m�
;Ѵ� 1om|;�|o�7;Ѵ� Ѵ-ঞmo-l;ub1-mbvloķ� Ѵ-�rov1oѴomb-Ѵb7-7��� Ѵ-�]Ѵo0-Ѵb�-1bॕmĺ��v|;�1-lro� bm1Ѵ��ॕ� Ѵ-�
bm7�v|ub-�1�Ѵ|�u-Ѵķ�Ѵ-�bm|;uv;11bॕm�;m|u;�1�Ѵ|�u-�7;�l-v-v���ror�Ѵ-uķ���Ѵov�ruo1;vov�7;�_olo];mb�-1bॕm�
��7;v|;uub|oub-Ѵb�-1bॕm�1�Ѵ|�u-Ѵĺ� �mb1b-Ѵl;m|;ķ�;Ѵ� |u-0-fo�ruo�;mझ-�7;�-�|ou;v� Ѵ-ঞmo-l;ub1-mov�;m�
�mb�;uvb7-7;v�7;��v|-7ov�&mb7ovķ�r;uo�;Ѵ�7bv1�uvo�7;1oѴomb-Ѵ�bmY��ॕ�-�-1-7࣐lb1ov�;m�v�v�r-झv;vķ�
t�b;m;vķ� bmY�;m1b-7ov�rou�Ѵ-��v1�;Ѵ-�7;�u-mh=�u|�Ő�7oumoķ��;mf-lbmķ��ouh_;bl;uőķ��bulbm]_-l�
Ő�o]]-u|ķ�)bѴѴb-lvķ��-ѴѴőķ�;Ѵ�m�;�o�l-u�bvlo�Ő�Ѵ|_�vv;uķ��u-lv1bő���;Ѵ�rov;v|u�1|�u-Ѵbvlo�=u-m1࣐v�
Őo�1-�Ѵ|ķ� �-1-mőķ� -m-Ѵb�-uom� Ѵ-� lo7;umb7-7� bm|;u7bv1brѴbm-ub-l;m|;� Ő"��ul�h� ş� �1�;;Ŋ�u�bmķ�
ƑƏƏƖĸ��u;vro�ş��-uu-ķ�ƑƏƐƕőĺ

� "�0-Ѵ|;umb7-7ķ� rov1oѴomb-Ѵbvloķ� 7;1oѴomb-Ѵbvlo���rov|lo7;umbvlo� v;� 1om�buঞ;uom�;m� Ѵ-v�
0-v;v�7;�Ѵov�;v|�7bov�1�Ѵ|�u-Ѵ;v�Ѵ-ঞmo-l;ub1-movķ�;m=o1-7ov�;m�lo�blb;m|ov�vo1b-Ѵ;v���Ѵ-�b7;mঞ7-7�
Ő=;lbmbvloķ�]࣐m;uoķ� Ѵ-ঞmo-l;ub1-mbvloķ� bm7b];mbvloķ�-=uo-l;ub1-mbvloő��v-m7o� Ѵ-�|;ouझ-�1uझঞ1-�
1olo�l࣐|o7o�bm|;u7bv1brѴbm-uboĺ��-�;|mb-ķ�1olo�;f;�1;m|u-Ѵķ�ѴѴ;�ॕ�-�t�;�Ѵ-v�|;oub�-1bom;v�7;��bѴuo����
�-ѴѴ�vo0u;�u-�-ķ�;|mb1b7-7���v�01�Ѵ|�u-vķ�;vr;1b-Ѵl;m|;�;Ѵ�1om1;r|o�7;Ѵ��|Ѵ࢙mঞ1o�m;]uoķ�bmY��;u-m�
;m�r;mv-u�;Ѵ�|;uub|oubo�1olo�vbঞo�7;�bm|;u1-l0bo�1�Ѵ|�u-Ѵĺ��7;l࢙vķ�Ѵo�rov1oѴomb-Ѵķ�-�|u-࣐�v�7;�Ѵov�
7bv1�uvov�7;�"rb�-hķ��_-0_-��� "-b7ķ� f�m|o� 1om� Ѵov� 1om1;r|ov�7;�_;];lomझ-��� v�0-Ѵ|;umb7-7�7;�
��_-����u-h-v_ķ�-lrѴb-uom�;Ѵ�1-lro�7;�Ѵov�;v|�7bov�1�Ѵ|�u-Ѵ;v�Ѵ-ঞmo-l;ub1-mov�;m�0�v1-�7;��m-�
b7;mঞ7-7�ruorb-�Ő"��ul�h�ş��1�;;Ŋ�u�bmķ�ƑƏƏƖőĺ

� �-u-� ;Ѵ� 1-vo� 7;� Ѵov� ]u�rov� -=uo7;v1;m7b;m|;v��ņo� m;]uovķ��-ѴѴ� b7;mঞC1ॕ� 7ov�lol;m|ov�
1Ѵ-�;�7;� Ѵ-�7b࢙vrou-�-=ub1-m-ĺ��Ѵ�rubl;uo� =�;�;Ѵ� 1�Ѵঞ�o�7;��m-� b7;mঞ7-7�1oѴ;1ঞ�-����m� v;mঞ7o�
7;�r;u|;m;m1b-ķ�u;1�r;u-m7o�Ѵ-�l;loub-�_bv|ॕub1-�r-u-�-7t�bubu�-];m1b-�roѴझঞ1-ĺ��Ѵ�v;]�m7o�=�;�
Ѵ-�u;ou]-mb�-1bॕm�7;�Ѵov�r-|uom;v�7;�ro7;u�1oѴomb-Ѵķ� Ѵb0;u-m7o�7b=;u;m1b-v�7;�1Ѵ-v;ķ�]࣐m;uoķ�v;�o�
��u-�-�r-u-�-m-Ѵb�-u� Ѵ-v�;v|u�1|�u-v�1oѴomb-Ѵ;v�7olbm-m|;v�7;�1-rb|-Ѵbvloķ�r-|ub-u1-7o���u-1bvloķ�
=oul�Ѵ-m7o�b7;mঞC1-1bom;v�7;�1Ѵ-v;ķ�]࣐m;uoķ�v;��-Ѵb7-7���;|mb-�Ő�-oŊ�om|;vķ�ƑƏƏƕőĺ��ov�]u�rov�
-=uo7;v1;m7b;m|;v� �ņo� m;]uov� v;� 1om�buঞ;uom� ;m� v�f;|ov� v�0-Ѵ|;umovķ� vb|�-7ov� ;m� �m-� ;v1-Ѵ-�
7;� v�0ou7bm-1bॕm� t�;� ��_-ķ� 7;v7;� �u-lv1bķ� ѴѴ-lॕ� u-m]o� bm=;ubouĺ� �m� Ѵov� ;v|�7bov� 1�Ѵ|�u-Ѵ;v�
Ѵ-ঞmo-l;ub1-movķ� Ѵ-�v�0-Ѵ|;umb7-7�7;Cmbॕ� Ѵ-�rovb1bॕm�7;Ѵ�v�f;|o�;m�;Ѵ�7;v-uuoѴѴbvlo�rov1oѴomb-Ѵĺ�
�-|;]ouझ-v� 1olo� 1Ѵ-v;ķ� �m;uoķ࣐[ v;��-Ѵb7-7� �� ;|mb-� v;� u;7;Cmb;uom� �� v;� �bm1�Ѵ-uom� -� ;|mb1b7-7ķ�
|;uub|oub-Ѵb7-7ķ�7;vrѴ-�-lb;m|o���lb]u-1bॕmĺ��vझķ�Ѵ-�v�0f;ঞ�b7-7�ѴѴ;�ॕ�-��m-�r;uvr;1ঞ�-�rov1oѴomb-Ѵķ�
-0ou7-m7o�-�Ѵov�v�f;|ov�1om�m�;�-v�mo1bom;v�7;�1Ѵ-v;ķ�]࣐m;uoķ�v;��-Ѵb7-7���;|mb-ĺ��Ѵ�1oѴomb�-7ou���
;Ѵ�1oѴomb�-7o�v;�7;molbm-uomķ�v;]িm��7oumo�ŐƐƖѶѶő�ŋbmvrbu-7-�;m��_-0_-�����Ѵl;ŋķ�1olo�v�f;|o�
1oѴomb-Ѵĺ�"-b7�ŋ1b|-7o�rou�"��ul�h�ş��1�;;Ŋ�u�bm�ŐƑƏƏƖőŋ�7;Cmbॕ�Ѵ-�o|u;7-7�-�r-uঞu�7;�Ѵ-�bl-];m�7;Ѵ�

$u-mvŊr-v-m7o�uom|;u-vķ��িlĺ�ƑƐķ�ƑƏƑƔĺ��-ѴbŊ�oѴol0b-
"##$!%%&'()%*%!+!"##$(,!%-%%(.*/%

D*

u;77���ou;moŊ�ॕl;�



�|uoĺ��-ѴѴ�rѴ-m|;ॕ��m-�u;Ѵ-1bॕm�_bv|ॕub1-�v�0ou7bm-7-�-�Ѵ-v�;v|u�1|�u-v�1oѴomb-Ѵ;v�1olo�Ѵ-�u-1b-Ѵb7-7�
��;Ѵ�;|mb1bvloķ���Ѵ-v�ru1࢙ঞ1-v�7;�u;ru;v;m|-1bॕm�t�;�r;ur;|ি-m�;v|;u;oঞrov���v�0-Ѵ|;umb�-1bॕm�7;�
-=uo7;v1;m7b;m|;v�;m�;Ѵ�_oub�om|;�rov1oѴomb-Ѵĺ��-v�u;vbv|;m1b-v�1om|;lrou࢙m;-v�v;�ruorom;m�1olo�
�m�ruo�;1|o�7;1oѴomb-Ѵ�roѴझঞ1oķ�ru;v;m|࢙m7ov;�;m��m�;v1;m-ubo�7;�bm|;u1�Ѵ|�u-Ѵb7-7�t�;�7;v-ࣱ-�;Ѵ�
m;o1oѴomb-Ѵbvlo���Ѵ-�lo7;umb7-7ķ�-0ou7-m7o�b7;mঞ7-7;vķ�-Ѵ|;ub7-7;v���;|mb1b7-7;v�Ő)-Ѵv_ķ�ƑƏƏƓőĺ�
�v|-v�u;vbv|;m1b-v�bm1Ѵ��;m�lo7ov�v�0f;ঞ�ov�7;�;|mb1b7-7���|;uub|oub-Ѵb7-7ķ�t�;�l-u1-m�1omYb1|ov�
7;� 7bvb7;m1b-� �� m;]o1b-1bॕmķ� 7-m7o� Ѵ�]-u� -� m�;�-v� 1-|;]ouझ-v� 7;Ѵ� v�f;|o� 1oѴomb-Ѵ� 7olbm-7oķ�
1olo� ;v1Ѵ-�b�-7ovķ� ;�;v1Ѵ-�b�-7ovķ� 1bl-uuom;vķ� r-Ѵ;mt�;uovķ� Ѵb0;u|ovķ�lb]u-m|;vķ� 7;vrѴ-�-7ov���
l-u]bm-Ѵ;v�Ő"��ul�h�ş��1�;;Ŋ�u�bmķ�ƑƏƏƖőĺ

� )-Ѵv_� ŐƑƏƏƓő�7bv1�ঞॕ�1ॕlo� Ѵ-v�1uझঞ1-v�-� Ѵ-�lo7;umb7-7�r;ulbঞ;uom�m�;�ov�7bv1�uvov���
ru1࢙ঞ1-v� 1�Ѵ|�u-Ѵ;vķ� vo1b-Ѵ;vķ� roѴझঞ1-v� �� 1b;mঠC1-v� ;ml-u1-7-v� ;m� ;Ѵ� rov;v|u�1|�u-Ѵbvlo� �� Ѵ-�
rovlo7;umb7-7ĺ��l;u]b;uom�lo�blb;m|ov�vo1b-Ѵ;v� u;1Ѵ-l-m7o��m-�lo7;umb7-7�ruorb-ķ�1u;-m7o�
1-l0bov�1�Ѵ|�u-Ѵ;vķ�vo1b-Ѵ;vķ�;1omॕlb1ovķ�-uঠvঞ1ov��� Ѵb|;u-ubovĺ��ov�]u-m7;v�l;|-uu;Ѵ-|ov�7b;uom�
r-vo�-�Ѵ-v�r;t�;ो-v�_bv|oub-v�1oঞ7b-m-vĺ���r;v-u�7;�Ѵ-v�1uझঞ1-vķ�Ѵ-�1b;m1b-�vb]�;�blromb;m7o�lo7;Ѵov�
7;� 1omo1blb;m|o�_;];lॕmb1ovĸ� ;Ѵ� r-u-7b]l-�7;1oѴomb-Ѵ� bm|;m|-� 1omv|u�bu� �m-�;rbv|;loѴo]झ-�mo�
;�uo1࣐m|ub1-� r-u-� u;1�r;u-u� v-0;u;v� �� ;�r;ub;m1b-v� v�0-Ѵ|;um-v� Ѵ-ঞmo-l;ub1-m-v� Ő(;]-ķ� ƑƏƑƏőĺ�
)-Ѵv_�ş��-u1झ-�ŐƑƏƏƑő�7;v1ub0;m�1ॕlo�Ѵ-��boѴ;m1b-�7;�Ѵ-�;v1Ѵ-�b|�7�v;�moul-Ѵb�ॕ�;m�Ѵ-v�;v|u�1|�u-v���
-1ঞ|�7;v�u-1b-Ѵb�-7-vķ�vo0u;�-Ѵou-m7o�Ѵo�0Ѵ-m1o�;�bm�bvb0bѴb�-m7o�Ѵo�m;]uoĺ��uuo�o�ş�(b1|oub-�ŐƑƏƐƔő�
vovঞ;m;m�t�;�;v|-��boѴ;m1b-�_-�rѴ-m|;-7o�Ѵ-�u;vbv|;m1b-�1olo��m-�=oul-�7;�u;1omC]�u-u�;Ѵ�l�m7o�
�ঞ1-l;m|;���1olo��m�7;u;1_o�roѴझঞ1o�7;v7;�Ѵ-��b7-�1oঞ7b-m-�;m�Ѵ-�r;ub=;ub-ĺ��-v�1ol�mb7-7;v࣐
-=uo7;v1;m7b;m|;v� t�;� _-m� u;vbvঞ7o� ;Ѵ� ou7;m� 1oѴomb-Ѵ� _-m�l-m|;mb7o� v�v� u-झ1;vķ� |u-7b1bom;v� ��
1ov|�l0u;vķ�o|ou]࢙m7oѴ;v�1om1b;m1b-�b7;mঞ|-ub-�;m�|;uub|oubov�_bv|ॕub1ov�Ő)-Ѵv_ķ�ƑƏƏƕ-ķ�ƑƏƏƕ0őĺ��ov�
;v|�7bov�1�Ѵ|�u-Ѵ;v�1om|;lrѴ-m�Ѵ-�m;1;vb7-7�7;��m�u;Ѵ-|o�1olিm�r-u-�1omv|u�bu��m�=�|�uo�7b=;u;m|;ķ�
r-v-m7o�7;��m-�l�Ѵঞ1�Ѵ|�u-Ѵb7-7�-��m-�bm|;u1�Ѵ|�u-Ѵb7-7�t�;�-Cul;�Ѵ-�7b=;u;m1b-ķ�Ѵ-�u;1bruo1b7-7�
��Ѵ-�voѴb7-ub7-7ĺ��v|;�]buo�7;1oѴomb-Ѵ�=�m7-l;m|-�Ѵ-�7;1oѴomb�-1bॕm�7;�Ѵ-v�u;ru;v;m|-1bom;v�;m�Ѵ-�
mo�;Ѵ-� ľ�Ѵ��Ѵ=࣐u;��!;-ѴĿ���;Ѵ�;v|-|�|o�7;� u;ru;v;m|-1bॕm�7-7o�rou� Ѵ-�!;voѴ�1bॕm�ƏƓƑƒ�7;Ѵ�ƑƏƐƓ�
Ő�ou;moŊ�ॕl;�ķ�ƑƏƑƏőĺ��-Ѵ-1bov�;v1ub0bॕ�ľ�Ѵ��Ѵ=࣐u;��!;-ѴĿ�;m�ƐѶѶѵķ�-ोo�;m�t�;�Ѵ-�!;];m;u-1bॕm�
u;7-1|ॕ��m-��omvঞ|�1bॕm�t�;� v�r�vo� Ѵ-� v�r;u-1bॕm�7;Ѵ� =u-11bom-lb;m|o�7;� Ѵ-v� u;]bom;v�t�;� Ѵ-�
|u-mvb1bॕm�7;�Ѵ-�1oѴomb-�-�Ѵ-�bm7;r;m7;m1b-�mo�r�7o��mbu�|u-v�-ोov�7;�Ѵ�1_-�_;];lॕmb1-�;m|u;�Ѵov�
ro7;u;v�roѴझঞ1ovĺ��om�;ѴѴoķ�Ѵ-�bmv|-�u-1bॕm�7;��m�;v|-7o�m-1bom-Ѵ�t�;�1;m|u-Ѵb�ॕ�;Ѵ�ro7;u�;m�Ѵ-�1-rb|-Ѵ�
�o]o|࢙ķ�ruorb1bॕ�;Ѵ�v�u]blb;m|o�7;�m�;�ov�vझl0oѴov�u;]bom-Ѵ;v�t�;ķ�7;v7;�Ѵov�u-v]ovķ�|u-7b1bom;v�
��1ov|�l0u;v�r-uঞ1�Ѵ-u;vķ�v;�-uঞ1�Ѵ-uom�7;��m-���o|u-�=oul-�-�Ѵ-�m�;�-�b7;-�7;�r-झvĺ��-v�u;]bom;v�
ঞrbC1-uom�Ѵ-��b7-�1oঞ7b-m-���=-�ou;1b;uom�Ѵ-�1omv|u�11bॕm�7;�vb]mov�7b=;u;m1b-7ou;vķ�1Ѵ-u-l;m|;�
b7;mঞC1-0Ѵ;v�;m� Ѵ-v�;�ru;vbom;v� Ѵb|;u-ub-v�-�l-m;u-�7;��m�u;]bom-Ѵbvlo� Ѵb|;u-ubo�t�;�0�v1-0-� Ѵ-�

$u-mvŊr-v-m7o�uom|;u-vķ��িlĺ�ƑƐķ�ƑƏƑƔĺ��-ѴbŊ�oѴol0b-
"##$!%%&'()%*%!+!"##$(,!%-%%(.*/%

D%

u;77���ou;moŊ�ॕl;�



ru;v;u�-1bॕm�7;�-t�;ѴѴov�;Ѵ;l;m|ov�7;Ѵ�r-v-7o�t�;�1om|ub0��;uom�1om�Ѵ-�1omv|u�11bॕm�7;�-t�;ѴѴ-v�
r-uঞ1�Ѵ-ub7-7;v�1�Ѵ|�u-Ѵ;v�Ő�b]�;u-�(*%.-"�ƑƏƏѵőĺ�	;�;v|-�=oul-ķ�Ѵ-�-r-ub1bॕm�7;�Ѵ-�u;1omv|u�11bॕm�
_bv|ॕub1-�;m�Ѵ-�Ѵb|;u-|�u-�ŋrov|;ubou�-Ѵ�lo�blb;m|o�bm7;r;m7;mঞv|-���-�r-uঞu�7;�Ѵ-�v;]�m7-�lb|-7�
7;Ѵ�vb]Ѵo�*�*ŋ�1om|ub0��ॕ�1om�;Ѵ�;v|-0Ѵ;1blb;m|o�7;�Ѵov�m-1bom-Ѵbvlov�Ő7;v7;�Ѵ-�1-rb|-Ѵő���7;�Ѵov�
u;]bom-Ѵbvlov�roѴझঞ1ov�Ő7;v7;�Ѵ-v�u;]bom;vő�7;vঞm-7ov�-�Ѵ-�=�m7-1bॕm�7;�|u-7b1bom;v�1�Ѵ|�u-Ѵ;v�t�;�
1bl;m|-u-m�;Ѵ�ruo�;1|o�u;r�0Ѵb1-mo�Ő�bu-Ѵ7oķ�ƑƏƐƑőĺ

� �m�Ѵ-v�mo�;Ѵ-v�_bv|ॕub1-vķ�|u-v�Ѵ-�bm7;r;m7;m1b-ķ�v;�u;�bv-�Ѵ-�_;u;m1b-�;vr-ोoѴ-ķ�1ubঞ1࢙m7oѴ-�
o�-1;r|࢙m7oѴ-�1olo�-Ѵ]o�t�;�7;0झ-�1ouu;]buv;�r-u-�7-u�r-vo�-� Ѵ-�lo7;umb7-7� Ő�-v|-ोoķ�ƑƏƐƕőĺ�
�v|;�r;ubo7o�v;�1-u-1|;ub�ॕ�rou� |;mvbom;v�;m|u;� Ѵ-�0িvt�;7-�7;� Ѵb0;u|-7��� Ѵ-�r;ul-m;m1b-�7;� Ѵ-�
l;m|-Ѵb7-7�1oѴomb-Ѵķ�1olo�o1�uu;�;m�ľ�Ѵ��Ѵ=࣐u;��!;-ѴĿķ�7om7;�v;�-uঞ1�Ѵ-m�Ѵo�roѴझঞ1o���Ѵo�lou-Ѵ�1om�
Ѵ-���;�-��u-m-7-�0-fo�7olbmbo�;vr-ोoѴĺ��-�_bv|oub-�7;��-Ѵbķ�v�v�1ov|�l0u;v���|u-7b1bom;v�1-|ॕѴb1-v���
7ol࣐vঞ1-vķ�;�b7;m1b-�Ѵ-�f;u-ut�b�-1bॕm�vo1b-Ѵ�1oѴomb-Ѵķ�r;ulbঞ;m7o�-Ѵ�-�|ou�7;v-uuoѴѴ-u��m-�m-uu-ঞ�-�
lou-Ѵbv|-��� ruo;vr-ोoѴ-� t�;� v;� -Ѵbm;ॕ� 1om� ;Ѵ� ruo�;1|o� u;]bom-Ѵ� 7;Ѵ�(-ѴѴ;� 7;Ѵ��-�1-ķ� blr�Ѵv-7o�
rou࣐�Ѵb|;v�1om�1om1b;m1b-�vo1b-Ѵ���;1omॕlb1-�Ő�Ѵ�-|;ķ�ƑƏƐѶőĺ��m�ľ�Ѵ��Ѵ=࣐u;��!;-ѴĿ�v;�b7;mঞC1-��m�
b7;oѴo];l-�t�;�ru;v;m|-�Ѵ-v�u;Ѵ-1bom;v�vo1b-Ѵ;v�1oѴomb-Ѵ;v�0-v-7-v�;m�Ѵ-�-�|oub7-7�r-|ub-u1-Ѵĺ��v|o�
vbl0oѴb�-�Ѵ-�m-1bॕm�=�|�u-�7;v;-7-ķ�l-m|;mb;m7o�1b;u|-v�r-�|-v�roѴझঞ1-vķ�u;Ѵb]bov-v���vo1b-Ѵ;vķ�r;uo�
7-m7o� r-vo� -Ѵ� ruo]u;voķ� 1olo�7;v1ub0;� �u-�o� ŐƑƏƏƕķ� rĺ� ƔƑőĹ! !HKKKI%Q05.5% (-% 7.,.1$%7.5.% 06.90).5% (-%
&'*'5$%H"I%+$),(52.5%+0(5*.,%7.'*.,%.%)02(-%7$-C*0+$@%5(-090$,$%4%,$+0.-@%7(5$%.%,'%2(3%1.5%7.,$%.-%75$95(,$H"I:ĺ�
";]িm�"-uѴo����Ѵ|-lbu-mo�ŐƐƖƖƒőķ�Ѵ-��b7-�v;�1om�b;u|;�;m�-u]�l;m|o�Ѵb|;u-ubo�voѴo�7;vr࣐�v�7;�v;u�
bm|;uru;|-7-�b7;oѴॕ]b1-l;m|;ĺ��v|;�l-u1o�b7;oѴॕ]b1o�;m�Ѵ-�u;ru;v;m|-1bॕm�r;ulb|;� Ѵ-�1bu1�Ѵ-1bॕm�
��l-mb=;v|-1bॕm�7bv1�uvb�-�7;� Ѵ-� 1om1b;m1b-� vo1b-Ѵ� ;m� Ѵ-v� o0u-v� Ѵb|;u-ub-vķ��bm1�Ѵ-m7o� ľ�Ѵ��Ѵ=࣐u;��
!;-ѴĿ�1om� Ѵ-� =oul-1bॕm�7;� Ѵ-� b7;mঞ7-7�1�Ѵ|�u-Ѵ�1oѴol0b-m-�7;v7;�;Ѵ�ruo�;1|o� Ѵb0;u-Ѵķ� u;Y;f-m7o�
;Ѵ�r;mv-lb;m|o�7;�Ѵ-࣐�ro1-���7;�Ѵ-�vo1b;7-7�Ő�u-�oķ�ƑƏƏƕőĺ��-Ѵ-1bov�u;1omv|u��;�;Ѵ�r-v-7o�1olo�
Ѵo�_b�o�7;��;u|;-��ŐƑƏƏѵőķ�=-0ub1-m7o��m�1�;uro�;v1ub|o�t�;�|u-mv=oul-�;Ѵ�r-v-7o�-Ѵ�u;1omv|u�bu�
Ѵ-�vo1b;7-7�1-Ѵ;ो-�7;Ѵ�vb]Ѵo�*(����7;v7;��m-�r;uvr;1ঞ�-�7;Ѵ�vb]Ѵo�*�*ĺ�,;l;Ѵl-m�ŐƑƏƐƏő�vovঞ;m;�
t�;�Ѵ-�u;ru;v;m|-1bॕm�7;�Ѵov�v�f;|ov�7;0;�1omvb7;u-u�Ѵ-�u;-Ѵb7-7�vo1b-Ѵ���v�v�r�m|ov�1uझঞ1ovķ�1olo�
Ѵ-�;v1Ѵ-�b�-1bॕm���v��u;Ѵ-1bॕm�1om�;Ѵ�vbv|;l-�7;�ruo7�11bॕm�7;�Ѵ-��-1b;m7-�7;��-ो-v]ou7-vĺ��vझķ�ľ�Ѵ�
�Ѵ=࣐u;��!;-ѴĿ�v;�r�;7;��;u�1olo��m-�u;7�7;�m;]o1b-1bom;v�;m|u;�-];m|;v�1om�;=;1|ov�;m�Ѵ-�vo1b;7-7�
1-Ѵ;ो-�7;� Ѵov�vb]Ѵov�*(������*�*ĺ��-�mo1bॕm�7;� Ѵb|;u-|�u-�v;�-lrѴझ-�-� Ѵ-�7;�7bv1�uvoķ�r;ulbঞ;m7o�
bm1Ѵ�bu�-�-1|ou;v�lbmblb�-7ov�;�bm�bvb0bѴb�-7ovĺ��7oumo�ŐƐƖѶѶķ�rĺ�ƐƐő�7;v1ub0;�;v|;�1-l0bo�1olo��m�
m�;�o�r-u-7b]l-�_bv|oubo]u࢙C1oĹ�7;Ѵ�;v|�7bo�7;�b7;-v�;v|࣐ঞ1-v�-�ru1࢙ঞ1-v�1�Ѵ|�u-Ѵ;v�vbm1uॕmb1-v�
��u;Ѵ-1bom-Ѵ;v�;m�;Ѵ�1om|;�|o�1oѴomb-Ѵĺ��v|o�-0u;�;vr-1bo�r-u-�;v|�7b-u�-�Ѵov�-1|ou;v��|uovķ�1olo�
r;om;v�l;vঞ�ov�;� bm7झ];m-v���;v1Ѵ-�b�-7ovķ�1��-v�u;ru;v;m|-1bom;v�mo�u;ruo7�1;m� Ѵ-� b7;oѴo]झ-�
7olbm-m|;ĺ

$u-mvŊr-v-m7o�uom|;u-vķ��িlĺ�ƑƐķ�ƑƏƑƔĺ��-ѴbŊ�oѴol0b-
"##$!%%&'()%*%!+!"##$(,!%-%%(.*/%

D-

u;77���ou;moŊ�ॕl;�



� �-�bm�;vঞ]-1bॕm�_bv|ॕub1-ķ��bv|-�1olo��m�ruo1;vo�7;�bm7-]-1bॕm�vo0u;�;Ѵ�r-v-7oķ�;v�;Ѵ�u;v�Ѵ|-7o�
7;��m-�ruo7�11bॕm�7bv1�uvb�-�v�v|;m|-7-�;m�Ѵ-�bm|;uru;|-1bॕm�7;�r;uvom-f;vķ�_;1_ov���7o1�l;m|ov�
t�;ķ�_bv|ॕub1ovķ�v;�_-m�1omv|u�b7o�-�|u-࣐�v�7;�or;u-1bom;v�_;ul;m࣐�ঞ1-v�Ő�-uuķ�ƑƏƐƕőķ�ruo7�1|o�
7;�Ѵ-�bm|;uru;|-1bॕm�t�;�7;Ѵ�r-v-7o�_-1;�;Ѵ�_bv|oub-7ouĺ�"bѴ�-�ŐƑƏƏѶķ�rĺ�ƐƒƏőķ�rѴ-m|;-�t�;�Ѵ-�_bv|oub-�
;m�1�-m|o�u;ru;v;m|-1bॕm�7bv1�uvb�-�ঞ;m;�rou�o0f;|o�ruorou1bom-u�1omo1blb;m|o�vo0u;�;Ѵ�r-v-7oķ�
516E1,!,6!0K!:30:<!ȆOD�KLVWRULD�QR�HV�PLPHVLV�ǾLPDJHQ�UHήHMRǾ�GHO�SDVDGR��VLQR�XQD�FRQVWUXFFLµQ�UHDOL]DGD�
6(10.)*(%').%75$1'++0E)%10,+'5,02.:#�	;�=oul-�|u-7b1bom-Ѵķ�Ѵ-v�m-uu-1bom;v�C11bom-Ѵ;v���=-1|�-Ѵ;v�_-m�
vb7o�7;Cmb7-v�1olo�or�;v|-v�-�r-uঞu�7;�|u;v�-vr;1|ov�=�m7-l;m|-Ѵ;vĺ�	;v7;�;Ѵ�r�m|o�7;��bv|-�
v;l࢙mঞ1oķ�Ѵ-�m-uu-1bॕm�C11bom-Ѵ�mo�;lrѴ;-�u;=;u;m1b-v�lb;m|u-v�t�;�Ѵ-�m-uu-1bॕm�=-1|�-Ѵ�vb�Ѵo�_-1;ĸ�
7;v7;�;Ѵ�r�m|o�7;��bv|-�vbm|1࢙ঞ1o�-l0-v�7bv|-m�u;vr;1|o�-�v��vbm|-�bv�Ѵॕ]b1oŊѴbm]ুझvঞ1-ĸ���7;v7;�;Ѵ�
r�m|o�7;��bv|-�lou=oѴॕ]b1oķ�Ѵ-�m-uu-1bॕm�C11bom-Ѵ�mo�ঞ;m;�ru;|;mvbom;v�7;��;u-1b7-7�u;=;u;m1b-Ѵ�
lb;m|u-v�t�;�Ѵ-�m-uu-1bॕm�=-1|�-Ѵ�vझ�Ѵ-v�ঞ;m;�Ő�ou;moŊ�ॕl;�ķ�ƑƏƑƐ-ķ�ƑƏƑƐ0őĺ

� �ov� ;v|�7bov� 1�Ѵ|�u-Ѵ;v� vo0u;� Ѵov� |;uub|oubov� oub]bm-Ѵ;v� 7;� Ѵ-v� _-1b;m7-v� 1oѴomb-Ѵ;v� _-�
u;�;Ѵ-7o�1ॕlo�;v1Ѵ-�b�-7ovķ�1bl-uuom;vķ�l-m�lbঞ7ovķ�|;uu-v]�;uovķ�Ѵb0;u|ov���v�v�7;v1;m7b;m|;v�
u;1omo1b;uom�;v|ov�|;uub|oubov�1olo�ruorbovķ��bm1�Ѵ࢙m7oѴov�vbl0ॕѴb1-�;�_bv|ॕub1-l;m|;�-�v��mo1bॕm�
7;�-m1;v|u-Ѵb7-7���-�Ѵ-�1omC]�u-1bॕm�7;��m-�;|mb1b7-7�-=uo1oѴol0b-m-�Ő!ol;uo�ş���ोo�ķ�ƑƏƐƕőĺ�
�v|ov� ;v|�7bov� _-m� 7o1�l;m|-7o� Ѵ-� 1�Ѵ|�u-� l-|;ub-Ѵ� _bv|ॕub1-ķ� lov|u-m7o� 1ॕlo� Ѵ-v� u;Ѵ-1bom;v�
vo1b-Ѵ;v�;m��m�|;uub|oubo�7;|;ulbm-7o�_-m�vb7o�vb]mbC1-7-v����v-7-v�;m�;Ѵ�r-v-7o���ru;v;m|;ĺ��m�;Ѵ�
1-vo�7;�Ѵ-��-1b;m7-�7;��-ो-v]ou7-vķ�;Ѵ�|;uub|oubo�vbu�;�r-u-�;�b7;m1b-u�1om|uoѴ�vo1b-Ѵķ�l-|;ub-Ѵķ�u-1b-Ѵķ�
�m;uo���7;�1Ѵ-v;ķ�u;ruo7�1b;m7o�f;u-ut�झ-v�vo1b-Ѵ;v�;v|-0Ѵ;1b7-vĺ��-��-1b;m7-�7;��-ो-v]ou7-v࣐[�;7
;v� �m� -u|;=-1|o� 1�Ѵ|�u-Ѵ� 1��o� vb]mbC1-7o� 1om|ub0��;� -� Ѵ-� 1u;-1bॕm� 7;� �m� r-v-7o�t�;� ;�ru;v-���
u;=�;u�-�b7;-Ѵ;v�1�Ѵ|�u-Ѵ;vķ��bvb0bѴb�-m7o�o�bm�bvb0bѴb�-m7o�Ѵ-�-];m1b-�7;�7b=;u;m|;v�]u�rov�vo1b-Ѵ;vĺ�
�olo� Ѵ�]-u� r-|ublomb-Ѵķ� Ѵ-��-1b;m7-�7;��-ो-v]ou7-v�l�;v|u-� 1ॕlo� Ѵov� ]u�rov� 7olbm-7ou;v���
7olbm-7ov�_-m�1u;-7o���1om|uoѴ-7o�Ѵ-�l;loub-�u;]bom-Ѵ�1oѴ;1ঞ�-�7;Ѵ�|;uub|ouboĺ��ov�ruorb;|-ubov�
_;];lॕmb1ov� Ѵ-�ru;v;m|-m�0-v࢙m7ov;�;m� Ѵ-�mo�;Ѵ-� ľ�Ѵ��Ѵ=࣐u;��!;-ѴĿ�r-u-�7;v|-1-u�;Ѵ�vbv|;l-�7;�
�-Ѵou;v� 7;� �m� v;1|ou� vo1b-Ѵ� 7;��-Ѵb� �� Ѵov� rubl;uov� bm|;m|ov� bm7;r;m7;mঞv|-vķ� 1olo� ;Ѵ� ]ub|o� 7;�
bm7;r;m7;m1b-�7;��-Ѵb�7;Ѵ�ƒ�7;�f�Ѵbo�7;�ƐѶƐƏķ�Ɛƕ�7झ-v�-m|;v�7;Ѵ�;rbvo7bo�7;Ѵ�You;uo�7;��Ѵou;m|;�
;m� "-m|-� ;� �o]o|࢙ĺ� �m� 1om|u-v|;ķ� Ѵ-v� 1ol�mb7-7;v� -=uo7;v1;m7b;m|;v� ru;v;m|-m� ;Ѵ� |;uub|oubo�
t�;�-Ѵ]�m-��;��=oulॕ�r-u|;�7;�Ѵ-�_-1b;m7-�r-u-�;�b7;m1b-u�v��v�u]blb;m|o�1olo�1ol�mb7-7ĺ��-�
�-1b;m7-�7;��-ो-v]ou7-v�u;v|-�u-7-�v;�ru;v;m|-�1olo��m�Ѵ�]-u�7;�o|u;7-7���-Ѵ|;ub7-7�_bv|ॕub1-ķ�
=�m7-l;m|-Ѵ�r-u-�Ѵ-�ruo7�11bॕm�-]uझ1oѴ-�7;�Ѵ-�u;]bॕm�blr�Ѵv-7-�rou�Ѵ-�;v1Ѵ-�b�-1bॕmĺ��Ѵ�v-ঞv=-1;u�
;Ѵ�7;v;o�7;�1om;�bॕm�1om�Ѵ-�_bv|oub-ķ�7;0;�|u-mvlbঞu��m�v;mঞ7o�7;�l;loub-�;�b7;mঞ7-7�1oѴ;1ঞ�-�
1olr-uঞ7-�rou�Ѵov�_-0b|-m|;v�7;��-Ѵbķ�bm|;]u-m7o��m�r-v-7o�bm7झ];m-ķ�;�uor;o���-=ub1-moĺ

$u-mvŊr-v-m7o�uom|;u-vķ��িlĺ�ƑƐķ�ƑƏƑƔĺ��-ѴbŊ�oѴol0b-
"##$!%%&'()%*%!+!"##$(,!%-%%(.*/%

D&

u;77���ou;moŊ�ॕl;�



$%<>=9A>%I9%BH=B?;:JK=

� �-� bm�;vঞ]-1bॕm� ;m� _bv|oub-� 1�Ѵ|�u-Ѵ� _-� b7;mঞC1-7o� ;m� ;Ѵ� 1om|;�|o� 7;Ѵ� 1oѴomb-Ѵbvlo��� Ѵ-�
1oѴomb-Ѵb7-7��m-�v;ub;�7;�ruo1;vov�vblbѴ-u;v�u;Ѵ-1bom-7ov�1om�;Ѵ�l;vঞ�-f;�bm|;mvb�o���];m;u-Ѵb�-7oķ�
-vझ�1olo�1om�;Ѵ�vbm1u;ঞvlo���Ѵ-�_b0ub7;�ķ�|-m|o�1olo�1omv;1�;m1b-�7;�Ѵ-�1omt�bv|-���1oѴomb�-1bॕm�
7;��l࣐ub1-ķ�1olo�rou�;Ѵ�blr-1|o�rov|;ubou�7;�Ѵ-�]Ѵo0-Ѵb�-1bॕm���;Ѵ�m;oѴb0;u-Ѵbvloĺ��-u-�(;]-�ŐƑƏƑƏőķ�
-l0-v� ;�r;ub;m1b-v�l-u1-uom� Ѵ-� u�r|�u-�7;� =oul-1bom;v� 1�Ѵ|�u-Ѵ;v�t�;� -m|;v� |;mझ-m� ]u-7ov�7;�
-�|omolझ-���1omঞm�b7-7�;m�Ѵ-v�b7;mঞ7-7;v�7;�Ѵov�v�f;|ov�bm7b�b7�-Ѵ;v���1oѴ;1ঞ�ovķ�u;v�Ѵ|-m7o�;m�
b7;mঞ7-7;v�=u-]l;m|-7-vķ�-l0b]�-v���;m�1omv|-m|;�u;7;Cmb1bॕmĺ��v|;�ruo1;vo�1�Ѵ|�u-Ѵ�;m|u;�Ѵov�
vb]Ѵov�*(�����**�v;�1-u-1|;ub�ॕ�rou�Ѵ-�vझm|;vbv�7;�;Ѵ;l;m|ovķ�t�;�|;m7झ-m�-�;Ѵblbm-u���-0vou0;u�Ѵov�
1olrom;m|;v�l࢙v�-m|-]ॕmb1ov�7;m|uo�7;��m-�=oul-1bॕm�_bv|ॕub1-ķ�vb]�b;m7o��m-� Ѵॕ]b1-�l;vঞ�-�
t�;� 0�v1-0-� Ѵ-� vझm|;vbvķ� m;]-m7o� Ѵ-� -Ѵ|;ub7-7� �� v�rublb;m7o� Ѵov� 1omYb1|ov� ;m|u;� Ѵ-v� ru1࢙ঞ1-v�
1�Ѵ|�u-Ѵ;v�_;];lॕmb1-v��� v�0-Ѵ|;um-vĺ� �-�mo1bॕm�7;�l;vঞ�-f;� v;� 1om�buঞॕ�;m� Ѵ-�;�ru;vbॕm�l࢙v�
�bvb0Ѵ;�;m�;Ѵ�rovlo7;umbvlo� Ѵ-ঞmo-l;ub1-moķ�t�;ķ�;m|u;�o|u-v� 1ov-vķ� ;�b|-0-� Ѵov�-m|-]ombvlov�
��Ѵov�1omYb1|ov�1�Ѵ|�u-Ѵ;v�;m�v��-m࢙Ѵbvbvķ�-v;l;f࢙m7ov;�-�Ѵov�7bv1�uvov�m-1bom-Ѵbv|-v�7;Ѵ�vb]Ѵo�*�*ĺ�
�-v�;Ѵb|;v�1uboѴѴ-vķ�-Ѵ�|ol-u�Ѵ-v�ub;m7-v�7;�Ѵov�m�;�ov�;v|-7ovņm-1bom;v�u;r�0Ѵb1-movķ�;lrѴ;-uom�;Ѵ�
b7;oѴo];l-�7;Ѵ�l;vঞ�-f;�r-u-�Ѵ;]bঞl-u�v��_;];lomझ-�1�Ѵ|�u-Ѵķ�;�1Ѵ��;m7o���l;movru;1b-m7o�Ѵ-v�
1�Ѵ|�u-v�v�0-Ѵ|;um-v�1olo�rublbঞ�-v�;�bm=;ubou;vĺ��m��oѴol0b-ķ�-�Cm-Ѵ;v�7;Ѵ�vb]Ѵo�*�*ķ�Ѵov�Ѵ;|u-7ov�
m-1bom-ѴŊ1-|ॕѴb1ov�Ő;m|u;�;ѴѴovķ��-Ѵ-1bovő�;v|-0Ѵ;1b;uom��m-�1om;�bॕm�;m|u;�l;vঞ�-f;ķ�1-|oѴb1bvloķ�
_bvr-mbvlo� �� m-1bॕmķ� 1om� ;Ѵ� ruorॕvb|o� 7;� 1omv|u�bu� �� -v;]�u-u� �m� ou7;m� vo1b-Ѵ� ou]࢙mb1o� �� �m�
ruo]u;vo�u;]�Ѵ-7oķ�1b�bѴb�-m7o�7;v7;��m-�r;uvr;1ঞ�-�;�uo1࣐m|ub1-���v�rublb;m7o�Ѵov��झm1�Ѵov�1om�
;Ѵ�r-v-7o�ru;_bvr࢙mb1o���Ѵ-�7b࢙vrou-�;v1Ѵ-�bv|-�|u-mv-|Ѵ࢙mঞ1-�Ő(;]-ķ�ƑƏƑƏőĺ��m�1om|u-rovb1bॕmķ� Ѵ-�
rov|�u-�7;1oѴomb-Ѵ�u;ru;v;m|-��m�ѴѴ-l-7o�_-1b-��m-�m�;�-�vo1b;7-7�Ѵ-ঞmo-l;ub1-m-�=oul-7-�rou�
v�f;|ov�t�;ķ�-Ѵ�;Ѵ-0ou-u�v��ruorb-�1omv|u�11bॕm�_bv|ॕub1-���1�Ѵ|�u-Ѵķ�uolr;m�1om�Ѵ-v�u;Ѵ-1bom;v�7;�
ro7;u�_;];lॕmb1-vņv�0-Ѵ|;um-v���u;;v|u�1|�u-m�Ѵ-v�7bm࢙lb1-v�1oѴomb-Ѵ;vĺ��v|o�r;ulb|;�-�Ѵov�v�f;|ov�
bm7b�b7�-Ѵ;v���1oѴ;1ঞ�ovķ�=u;1�;m|;l;m|;�lbmblb�-7ov�;�bm�bvb0bѴb�-7ovķ�;l;u];u�;m��m�7b࢙Ѵo]o�t�;�
u;;�-Ѵি-�Ѵ-v�1om7b1bom;v�7;Ѵ�bm|;u1-l0bo�1�Ѵ|�u-Ѵ���1ubঞ1-�1ॕlo�v;�_-m�1omv|u�b7o�Ѵ-v�b7;mঞ7-7;v�
7;�Ѵov�r�;0Ѵov�1oѴomb�-7ov�Ő�ou;moŊ�ॕl;�ķ�ƑƏƑƏőĺ

� �-�b7;mঞ7-7ķ�;|mb1b7-7���|;uub|oub-Ѵb7-7�;m�Ѵ-�1omv|u�11bॕm�7;�;v|;�v�f;|o�_bv|ॕub1o�mo�voѴo�
=�m7-l;m|-m� Ѵ-v�u;ru;v;m|-1bom;vķ�vbmo�t�;�|-l0b࣐m�ruo�;1|-m���=-�ou;1;m�Ѵ-�1omvoѴb7-1bॕm�7;�
�m� =�|�uo� ruo�;1|o� 1olিmĺ� �-v� ro0Ѵ-1bom;v� -=uo7;v1;m7b;m|;v��ņo� 1ol�mb7-7;v� m;]u-v� 7;0;m�
7o|-uv;�7;��m-�b7;mঞ7-7ķ�;|mb1b7-7���|;uub|oub-Ѵb7-7�t�;�=�m7-l;m|;�v��-];m1b-�|-m|o�;m�;Ѵ�r-v-7o�
1olo�;m�;Ѵ�ru;v;m|;ķ�rub�bѴ;]b-m7o�1b;u|ov�-|ub0�|ov�0bo1�Ѵ|�u-Ѵ;v�vo0u;�o|uovĺ��Ѵ�u;�bv-u�;Ѵ�r-v-7o�
;v1Ѵ-�bv|-�7;� Ѵ-��-1b;m7-�7;��-ो-v]ou7-vķ�v;�u;-Ѵb�-��m�-1|o�7;� f�vঞ1b-�-Ѵ�u;1ou7-u� Ѵov�ouझ];m;v�

$u-mvŊr-v-m7o�uom|;u-vķ��িlĺ�ƑƐķ�ƑƏƑƔĺ��-ѴbŊ�oѴol0b-
"##$!%%&'()%*%!+!"##$(,!%-%%(.*/%

D/

u;77���ou;moŊ�ॕl;�



_bv|ॕub1ov�7;� Ѵ-� 7;vb]�-Ѵ7-7���ruorou1bom-u� �m-� ;�rѴb1-1bॕm�_bv|ॕub1-ķ� ;|mo]u࢙C1-ķ� vo1boѴॕ]b1-���
-m|uoroѴॕ]b1-�7;�Ѵ-v�7�u-7;u-v�1omv;1�;m1b-v�7;�Ѵ-�;v1Ѵ-�b|�7�r-u-�v�v�7;v1;m7b;m|;vķ�t�b;m;v�-িm�
Ѵ�1_-m�1om|u-�;Ѵ�u-1bvloķ�Ѵ-�bm;t�b7-7���Ѵ-�bmf�vঞ1b-ĺ

� �-� u;vbv|;m1b-�;m�;Ѵ��vo�7;� Ѵ-�mo�;Ѵ-� ľ�Ѵ��Ѵ=࣐u;��!;-ѴĿ�r-u-�1omv|u�bu��m�7bv1�uvo�1�Ѵ|�u-Ѵ�
�mbѴ-|;u-Ѵ�-v;]�u-�Ѵ-�u;Ѵ;�-m1b-�vo1b-Ѵ�7;�1b;u|ov�-u|;=-1|ov�1�Ѵ|�u-Ѵ;v�-Ѵ�Ѵ;]bঞl-u�v��ru;v;u�-1bॕm�
�� |u-mvlbvb0bѴb7-7� 1olo� r-|ublombo� _bv|ॕub1oķ� lb;m|u-v� 7;vѴ;]bঞl-� o|uov� �-Ѵou;v� 1�Ѵ|�u-Ѵ;v�
bm�bvb0bѴb�-7ov�;m�Ѵ-�m-uu-ঞ�-�7;�Ѵ-�mo�;Ѵ-ĺ��-�b7;mঞC1-1bॕm�7;�ru1࢙ঞ1-v�vo1b-Ѵ;v���u;ru;v;m|-1bom;v�
l;m|-Ѵ;v� 7;v7;� Ѵ-� �-1b;m7-� 7;� �-ो-v]ou7-v� r;ulb|;� -0ou7-u� ;Ѵ� �mb�;uvo� vbl0ॕѴb1o� t�;� 7-�
vb]mbC1-7o� -� Ѵ-� b7;mঞ7-7ķ� ;|mb1b7-7� �� |;uub|oub-Ѵb7-7� 7;� Ѵ-v� ro0Ѵ-1bom;v� -=uo7;v1;m7b;m|;v� �ņo�
1ol�mb7-7;v�m;]u-v�1om|;lrou࢙m;-vĺ��v|ov�]u�rov�r�;7;m�ru;v;m|-uv;�1olo�v�f;|ov�bm7b�b7�-Ѵ;v�
��1oѴ;1ঞ�ov�-uu-b]-7ov�;m�Ѵ-v�u;Ѵ-1bom;v�vo1b-Ѵ;v�loѴ7;-7-v�rou�Ѵ-�_-1b;m7-�-�Ѵo�Ѵ-u]o�7;�Ѵov�vb]Ѵov�
*(�����*�*ķ���t�;�-িm�bmY��;m�;m�Ѵ-�-1|�-Ѵb7-7�|u-v�v��u;v|-�u-1bॕm�1olo�l�v;oĺ��-�b7;-�7;��m�
ľl�v;o� 1ol�mb|-uboĿ�ro7uझ-� =ou|-Ѵ;1;u� Ѵ-� 1om;�bॕm� 1om� Ѵ-�l;loub-� 1oѴ;1ঞ�-ķ� r;ulbঞ;m7o�-� Ѵ-v�
1ol�mb7-7;v�mo�voѴo�u;1ou7-u�;Ѵ�r-v-7oķ�vbmo�-Cul-u�7;u;1_ov�1oѴ;1ঞ�ov���-m1Ѵ-u�v�v�_bv|oub-v�;m�
;Ѵ�ru;v;m|;ķ��-Ѵb7-m7o�v�v�m-uu-ঞ�-v�;m�Ѵ-�Ѵ�1_-�rou�Ѵ-�7b]mbC1-1bॕm�7;�v�v�=oul-v�7;��b7-ĺ

$u-mvŊr-v-m7o�uom|;u-vķ��িlĺ�ƑƐķ�ƑƏƑƔĺ��-ѴbŊ�oѴol0b-
"##$!%%&'()%*%!+!"##$(,!%-%%(.*/%

DD

u;77���ou;moŊ�ॕl;�



(9Q9A9=BJ>:

�7oumoķ� !ĺ� ŐƐƖѶѶőĺ� �Ѵ� v�f;|o� 1oѴomb-Ѵ� �� Ѵ-� 1omv|u�11bॕm� 1�Ѵ|�u-Ѵ� 7;� Ѵ-� -Ѵ|;ub7-7ĺ� X(20,*.% 1(% D5C*0+.% M0*(5.50.%
M.*0)$.6(50+.)."�ƐƓŐƑѶőķ�ƔƔŊѵѶĺ

�uuo�oķ��ĺķ�ş�(b1|oub-ķ�"ĺ�ŐƑƏƐƔőĺ��;mv-lb;m|ov�roѴझঞ1ov�7;v7;�Ѵ-�f��;m|�7�-=uo7;v1;m7b;m|;Ĺ�1�;vঞom-lb;m|ov�
u-1b-Ѵ;vĺ�X(20,*.%;-(*/(0."�ƕŐƐőķ�ƐƑŊƑƖĺ

�-m7;u-vķ��ĺ��ĺ�ŐƐƖƓƓőĺ�'LFFLRQDULR�JHRJU£έFR�LQGXVWULDO�\�DJU¯FROD�GHO�9DOOH�GHO�&DXFDĺ��mvঞ|�|o�7;Ѵ��b0uoĹ���;mov�
�bu;vĺ

�-m]�;uo�!ĺķ�ş��;m7o�-ķ�	ĺ��ĺ�ŐƑƏƐƕőĺ�$;uub|oub-Ѵb7-7�;m�Ѵov�u;-Ѵ;v�7;�lbm-v�;m�;Ѵ�mou|;�7;Ѵ��-�1-ķ�ƐѶƔƐŊ
ƐƖƒƏĺ�F0,*$50.%4%P,7.+0$"�ƐƒŐƓѶőķ�ƑƐƕŊƑƓƓĺ

�;1h;uķ��ĺ��ĺ�ŐƑƏƐѵőĺ��-�;l;u];m1b-�7;�Ѵov�;v|�7bov�1�Ѵ|�u-Ѵ;v�Ѵ-ঞmo-l;ub1-movĹ�-m|;1;7;m|;v�;�uor;ovķ�
m�;�ov�bm|;uuo]-m|;v���r;uvr;1ঞ�-v�vo0u;�Ѵ-�-Ѵ|;ub7-7ĺ�W'(,*0$)"�ƐŐƔƑőķ�ƑѶѶŊƒƏƑĺ

�_-0_-ķ��ĺ�ŐƑƏƐƒőĺ�P-%-'9.5%1(%-.%+'-*'5.ĺ��-m-mঞ-ѴĹ���;mov��bu;vĺ

�-l-1_oķ��ĺ��ĺ�ŐƐƖƔѶőĺ�X(,(G.%/0,*E50+.%1(%-.%/.+0()1.%D.G.,9$51.,ĺ��lru;m|-�	;r-u|-l;m|-ѴĹ��-Ѵbĺ

�-uuķ��ĺ��ĺ�ŐƑƏƐƕőĺ�W'R%(,%-.%/0,*$50.#��ub;Ѵ�ƕƔĹ��o]o|࢙ĺ

�-v|-ोoķ��ĺ�ŐƑƏƐƕőĺ��bv|oub-�bm|;Ѵ;1|�-ѴĹ��Ѵ�r;mv-lb;m|o�1oѴol0b-mo�;m�;Ѵ�vb]Ѵo�*�*ĺ�;)'.50$%D$-$680.)$%1(%
F0,*$50.%L$+0.-%4%1(%-.%D'-*'5.ķ�ƓƓŐƐőķ�ƕƐŊѶƒĺ

�_-uঞ;uķ�!ĺ�ŐƑƏƏƔőĺ�P-%6')1$%+$6$%5(75(,()*.+0E)K%P,*'10$,%,$85(%-.%/0,*$50.%+'-*'5.-ĺ��;7bv-��7b|oub-ѴĹ��-u1;Ѵom-ĺ

�_-uঞ;uķ�!ĺ�ŐƑƏƐƔőĺ�P,+50805%-.,%75A+*0+.,K%Y$'+.'-*@%1(%D(5*(.'@%Q.50)#��-m-mঞ-ѴĹ���;mov��bu;vĺ

�_;uubķ��ĺ��ĺ�ŐƑƏƐƒőĺ�P1Z.51%L.01@%F$60%[/.8/.%4%-$,%(,*'10$,%-0*(5.50$,\%#$*.,%7.5.%-.%.5J'($-$9C.%1(%')%+'(57$%+5C*0+$#!
�Ѵ�_bѴo�7;�Ѵ-�=0࢙�Ѵ-ķ�Ɛƒķ�ƐѶƖŊƑƏƒĺ

�oѴl;m-u;vķ��ĺ�ŐƐƖѶƒőĺ�L$+0(1.1%4%(+$)$6C.%()%(-%].--(%1(-%D.'+.K%^$6$%_K%D.-0\%^(55.*()0()*(,@%60)(5$,%4%+$6(5+0.)*(,#!
"b]Ѵo�*(���ĺ��7b|oub-Ѵ��-m1o��or�Ѵ-uĹ��o]o|࢙ĺ

�u;vroķ� !ĺķ� ş� �-uu-ķ� 	ĺ� ŐƑƏƐƕőĺ� ѿ�v|�7bov� 1�Ѵ|�u-Ѵ;v� Ѵ-ঞmo-l;ub1-movĵ� !;Y;�bom;v� -� r-uঞu� 7;�
-Ѵ]�m-v�-m|oѴo]झ-vĺ�Q05.1$5%M.*0)$.6(50+.)$"�Ɛķ�ƐƒŊƒƕĺ

$u-mvŊr-v-m7o�uom|;u-vķ��িlĺ�ƑƐķ�ƑƏƑƔĺ��-ѴbŊ�oѴol0b-
"##$!%%&'()%*%!+!"##$(,!%-%%(.*/%

D)

u;77���ou;moŊ�ॕl;�



��;u�oķ��ĺ�ŐƑƏƑƏőĺ��-u]bm-Ѵb7-7���7bv1�uvoĹ���-7-Ѵ�r;�,-r-|-���Ѵov�u;Ѵ-|ov�=�m7-1bom-Ѵ;v�;m�Ѵ-�_bv|oub-�7;�
�;u;bu-�ƐѶѵƒŊƑƏƐƒĺ��m�	ĺ��ĺ���-u|-v��om|;uo�Ő�7ĺőķ!L'B(*$%(%01()*01.1(,\%605.1.,%()%+'5,$%1(,1(%-.%/0,*$50.%+'-*'5.-!
Őrrĺ�ƐƏƔŊƐƒƐőĺ��-Ѵbķ��oѴol0b-Ĺ��7b|oub-Ѵ�&mb�;uvb7-7�"-mঞ-]o�7;��-Ѵbĺ

7;��;u|;-�ķ��ĺ�ŐƑƏƏѵőĺ�M.%(,+50*'5.%1(%-.%/0,*$50.ĺ�&mb�;uvb7-7��0;uo-l;ub1-m-Ĺ࣐���b1oĺ

	झ-�ķ��ĺ��ĺ� ŐƑƏƐƏőĺ��-1b-��m-�r;7-]o]झ-�;m�1Ѵ-�;�7;1oѴomb-ѴĹ� ;m|u;�-r;u|�u-vķ�0িvt�;7-v���rovb0bѴb7-7;vĺ!
^.8'-.%X.,."!Ɛƒķ�ƑƐƕŊƑƒƒĺ

	झ-�Ŋ��u;�ķ࣐ (ĺ� !ĺ� ŐƑƏƐƕőĺ� �Ѵ� r;mv-lb;m|o� 7;1oѴomb-ѴĹ� &m-� -r�;v|-� rou� Ѵov� v-0;u;v� -m1;v|u-Ѵ;v� r-u-� Ѵ-�
1omv|u�11bॕm�7;�Ѵ-�b7;mঞ7-7�Ѵ-ঞmo-l;ub1-m-ĺ�;+*'.-01.1(,%O(1.9E90+.,"�ƕƏķ�ƐƑƔŊƐƓƔĺ

�Ѵf-1_ķ��ĺ�ŐƑƏƐƕőĺ�M.,%2$+(,%1(%-.,%70(15.,%J'(%()&5()*.)%.%-$,%10$,(,#�&mb�;uvb7-7�7;Ѵ��-�1-Ĺ��or-࢙�mĺ

�u-�oķ��ĺ�ŐƑƏƏƕőĺ�F0,*$50.%(%01($-$9C.%()%(-%;-&R5(3%X(.-%1(%P',*.J'0$%O.-.+0$,#�$u-0-fo�7;�]u-7o�r-u-�or|-u�rou�;Ѵ�
ঠ|�Ѵo�7;�Ѵb1;m1b-7-�;m��b|;u-|�u-ĺ�&mb�;uvb7-7�7;Ѵ�(-ѴѴ;Ĺ��-Ѵbĺ

�v1ou1b-ķ��ĺ�ŐƐƖѶƑőĺ��-1b;m7-v���;v|u�1|�u-�-]u-ub-�;m�;Ѵ�(-ѴѴ;�7;Ѵ��-�1-ķ�ƐѶƐƏŊƐѶƔƏĺ�;)'.50$%1(%F0,*$50.%L$+0.-%
4%1(%-.%D'-*'5."�ƐƏķ�ƐƐƖŊƐƒƒĺ

Ѵou;v1-moķ��ĺ�ŐƑƏƐƑőĺ�M.%&')+0E)%,$+0.-%1(%-.%/0,*$50.#�om7o�7;���Ѵ|�u-��1omॕlb1-Ĺ࣐���b1oĺ

�ॕl;�ķ��ĺ�ŐƑƏƏƔőĺ��Ѵ�ruo�;1|o�m-1bom-Ѵ�1oѴol0b-mo���Ѵ-�7;=;mv-�7;�Ѵ-�-ubv|o1u-1b-�;m��-�����Ѵ�-Ѵ=࣐u;��u;-Ѵĺ�
M(*5.,"�ƒƕķ�ѵƔŊƕƕĺ

�bu-Ѵ7oķ��ĺ� �ĺ� ŐƑƏƐƑőĺ� �Ѵ� 1om1;r|o� 7;� uol-mঞ1bvlo� ;m� Ѵ-� _bv|oubo]u-ࣱ-� Ѵb|;u-ub-� 1oѴol0b-m-ĺ� P,*'10$,% 1(%
M0*(5.*'5.%D$-$680.)."�ƒƏķ�ƐƒŊƑƖĺ

�uov=o]�;Ѵķ� !ĺ� ŐƑƏƏѵőĺ� �-� 7;v1oѴomb�-1bॕm� 7;� Ѵ-� ;1omolझ-� roѴझঞ1-� �� Ѵov� ;v|�7bov� rov|1oѴomb-Ѵ;vĹ�
$u-mvlo7;umb7-7ķ�r;mv-lb;m|o�=uom|;ub�o���1oѴomb-Ѵb7-7�]Ѵo0-Ѵĺ�^.8'-.%X.,."�Ɠķ�ƐѶŊƓѵĺ

�-ѴѴķ�"ĺ�ŐƑƏƐƏőĺ�L0)%9.5.)*C.,\%^5.4(+*$50.,%4%75$8-(6A*0+.,%()%(,*'10$,%+'-*'5.-(,#��m�bॕm��7b|ou;vĸ��bl-ĺ

�-oŊ�om|;vķ��ĺ�ŐƑƏƏƕőĺ��bѴov�7;v1oѴomb-Ѵ;vĺ�$u-mvŊѴo1-Ѵb�-m7o�Ѵov�;vr-1bov�7;�Ѵ-�7b࢙vrou-�-=ub1-m-ĺ�
^.8'-.%X.,."�ƕķ�ƓƕŊƕƖĺ

$u-mvŊr-v-m7o�uom|;u-vķ��িlĺ�ƑƐķ�ƑƏƑƔĺ��-ѴbŊ�oѴol0b-
"##$!%%&'()%*%!+!"##$(,!%-%%(.*/%

D'

u;77���ou;moŊ�ॕl;�



�olmb|�ķ��ĺ�ŐƐƖƖƖőĺ��ov�|u-rov�v�1bov�7;Ѵ�m-1bom-Ѵbvloĺ!Q.9'.5R"!ƐƓķ�ƐѵƔŊƐƕѶĺ

�-Ѵ7om-7oŊ$ouu;vķ��ĺ�ŐƑƏƏѶőĺ��-�7;v1oѴomb�-1bॕm���;Ѵ�]buo�7;vŊ1oѴomb-Ѵĺ!^.8'-.%X.,."�Ɩķ�ѵƐŊƕƑĺ

�-uঠm;�ķ�$ĺ��ĺ��ĺ�ŐƑƏƐƔőĺ�&m-�u;Y;�bॕm�vo0u;�Ѵ-v�r;ub=;ub-v�l;|uoroѴb|-m-v�7;�Ѵ-�1b�7-7�7;��-Ѵbķ�|ol-m7o�
1olo�u;=;u;m|;�Ѵ-�Ѵb|;u-|�u-���;Ѵ�r-|ublombo�1omv|u�b7oĺ�^(550*$50$,"�ƒƒķ�ѵƒŊѶƐĺ

�;�-ķ��ĺ�ŐƑƏƏƒőĺ��=uo7;v1;m7b;m|;v�;m�;Ѵ�1ol;u1bo�1-ѴѴ;f;uo�7;��o]o|࢙ĺ�X(20,*.%D$-$680.).%1(%;)*5$7$-$9C.ķ�ƒƖķ�
ƕƐŊƐƏƓĺ

�b]moѴoķ�)ĺ�ŐƑƏƏƔ`K%M.%01(.%1(%;6R50+.%M.*0).K%M.%/(501.%+$-$)0.-%4%-.%$7+0E)%1(+$-$)0.-ĺ��-u1;Ѵom-Ĺ��;7bv-��7b|oub-Ѵĺ

�b]moѴoķ�)ĺ�ŐƑƏƏƕőĺ�	;Ѵbmhbm]Ĺ�|_;�u_;|oub1�o=�lo7;umb|�ķ�|_;�Ѵo]b1�o=�1oѴomb-Ѵb|��-m7�|_;�]u-ll-u�o=�7;Ŋ
1oѴomb-Ѵb|�ĺ�D'-*'5.-%L*'10(,"�ƑƐŐƑŊƒőķ�ƓƓƖŊƔƐƓĺ

�ou-ो-ķ��ĺ�ŐƑƏƏƒőĺ!M0*(5.*'5.@%,'8B(*0201.1%4%(,*'10$,%+'-*'5.-(,K%P)%DK%a.-,/%bP1K`@%P,*'10$,%+'-*'5.-(,%-.*0)$.6(50+.)$,K%
X(*$,%1(,1(%4%,$85(%-.%5(90E)%.)10).!Őrrĺ�ƐƓƕŊƐƔƑőĺ� �b|oĹ��7b1bom;v��0�-�+-Ѵ-ĺ

�ou;moŊ�ॕl;�ķ�ĺ� ŐƑƏƑƏőĺ��bu-7-�7;1oѴomb-Ѵ�-� Ѵ-�|;uub|oub-Ѵb7-7�7;Ѵ�v�f;|o�_bv|ॕub1o�-=uo7;v1;m7b;m|;Ĺ�;Ѵ�
1-vo�7;�Ѵov�7;v1;m7b;m|;v�7;�Ѵov�;v1Ѵ-�b�-7ov��bm1�Ѵ-7ov�-�Ѵ-��-1b;m7-��-ो-v]ou7-v�Ő�-Ѵbķ��oѴol0b-őĺ��m�
	ĺ��ĺ���-u|-v��om|;uo�Ő�7ĺőķ�L'B(*$%(%01()*01.1(,\%605.1.,%()%+'5,$%1(,1(%-.%/0,*$50.%+'-*'5.-�Őrrĺ�ƐƔƔŊƑƐƐőĺ��-Ѵbķ�
�oѴol0b-Ĺ��7b|oub-Ѵ�&mb�;uvb7-7�"-mঞ-]o�7;��-Ѵbĺ

�ou;moŊ�ॕl;�ķ�ĺ� ŐƑƏƑƐ-őĺ��ovt�;v�7;��ou]-���(;u;7-��ou]-mĹ�;m|u;� Ѵo�C11bom-Ѵ�7;��Ѵ��Ѵ=࣐u;��!;-Ѵ���
Ѵo�=-1|�-Ѵ�7;Ѵ�1omv;fo�1ol�mb|-ubo�;Ѵ�_oulb]�;uoĺ��m��ĺ��;u;-��ombѴѴ-�ş�	ĺ�	�-u|;����;u࣐ Ő�7vĺőķ�P,+50*'5.,%
75(,+507*02.,\%;+(5+.60()*$,%1(,1(%-.%/0,*$50.%+'-*'5.-!Őrrĺ�ѶƕŊƐƕƑőĺ��-Ѵbķ��oѴol0b-Ĺ��7b|oub-Ѵ�&mb�;uvb7-7�"-mঞ-]o�
7;��-Ѵbĺ

�ou;moŊ�ॕl;�ķ�ĺ�ŐƑƏƑƐ0őĺ�!;Y;�bom;v�vo0u;�Ѵ-v�r-uঞ1�Ѵ-ub7-7;v�7;Ѵ�7;v-uuoѴѴo�7;�Ѵ-�v;]�m7-�;7b1bॕm�7;�
Ѵ-�mo�;Ѵ-��Ѵ��Ѵ=࣐u;��!;-Ѵ�7;��ov࣐���v|-t�bo��-Ѵ-1bovĺ��m��ĺ��;u;-��ombѴѴ-�ş�	ĺ�	�-u|;��%,.7vĺőķ�P,+50*'5�u;��Ő࣐
75(,+507*02.,\%;+(5+.60()*$,%1(,1(%-.%/0,*$50.%+'-*'5.-�Őrrĺ�ƑƔƒŊƒƒƑőĺ��-Ѵbķ��oѴol0b-Ĺ��7b|oub-Ѵ�&mb�;uvb7-7�"-mঞ-]o�
7;��-Ѵbĺ

�ou;moķ��ĺ�ŐƑƏƐƔőĺ�1RYHOD�KLVWµULFD�FRORPELDQD�H�KLVWRULRJUDI¯D�WHOHROµJLFD�D�έQDOHV�GHO�VLJOR�;;#!�uo]u-l-�
�7b|oub-Ѵ�&mb�;uvb7-7�7;Ѵ�(-ѴѴ;Ĺ��-Ѵbĺ

$u-mvŊr-v-m7o�uom|;u-vķ��িlĺ�ƑƐķ�ƑƏƑƔĺ��-ѴbŊ�oѴol0b-
"##$!%%&'()%*%!+!"##$(,!%-%%(.*/%

D.

u;77���ou;moŊ�ॕl;�



�ou;moķ��ĺ�ŐƑƏƐƕőĺ�&m-�lbu-7-�v;v]-7-�-�Ѵ-�mo�;Ѵ-�_bv|ॕub1-�7;��oѴol0b-ĺ�Q0*$-$9C.,%F$4"�Ɛѵķ�ƑƖƕŊƒƏѵĺ

�-�-uu;|;Ŋ"--�;7u-ķ� !ĺ� ŐƑƏƐƐőĺ� &m-� -ruo�bl-1bॕm� bmb1b-Ѵ� -Ѵ� ]buo� 7;1oѴomb-Ѵ� ;m� Ѵ-v� 1b;m1b-v� vo1b-Ѵ;v�
Ѵ-ঞmo-l;ub1-m-vĺ�X(20,*.%O(J'R)"�ƐŐƐőķ�ƒѶŊƓƖĺ

�u7�m-ķ��ĺ��ĺ�ŐƑƏƐƑőĺ�_1()*01.1%(%01()*01.1(,\%O$*()+0.-01.1(,%7.5.%-.%+$/(,0E)%,$+0.-%4%*(550*$50.-#!�uo]u-l-�&!�Ŋ���
���Ĺ��-u1;Ѵom-ĺ

�u|;]-ķ�ĺ�ŐƑƏƏѶőĺ�!;_-0b|-u�Ѵ-�1oঞ7b-mb7-7ĺ��m�ĺ��u|;]-�Ő�7ĺő"!L'B(*$,%1(-%1$-$5@%.9()*(,%1(%109)01.1!Őrrĺ�ƐƔŊѵѶőĺ�
�omঞC1b-�&mb�;uvb7-7��-�;ub-m-���&mb�;uvb7-7��-1bom-Ѵ�7;��oѴol0b-Ĺ��o]o|࢙ĺ

�-1_;1oķ��ĺ�!ĺ�ŐƐƖѶƓőĺ�"-m|-࢙��u0-u-�7;�Ѵov��bu�;ѴovĹ�;v|-m1b-vķ�;fb7ov���_-1b;m7-v�7;��-Ѵb�1oѴomb-Ѵĺ�F0,*$50.%
4%P,7.+0$"!ƐƐƐŐƐƏőķ�ƐƒŊƔƒĺ

�-Ѵ-1bovķ��ĺ��ĺ�ŐƐƖƏƒőĺ�;-&R5(3%X(.-#�";]�m7-��7b1bॕmĺ��lru;m|-��or�Ѵ-uĹ��-Ѵlbu-ĺ

 �bf-moķ��ĺ�ŐƑƏƏƏőĺ!D$-$)0.-01.1%1(-%7$1(5@%('5$+()*50,6$%4%;6R50+.%M.*0).K%P)%PK%M.)1(5%bP1K`@%M.%+$-$)0.-01.1%1(-%,.8(5\%
P'5$+()*50,6$%4%+0()+0.,%,$+0.-(,#��;uvr;1ঞ�-v�Ѵ-ঞmo-l;ub1-m-v�Őrrĺ�ƑƏƐŊƑƓƔőĺ���;mov��bu;vĹ�����"�ĺ

!ol;uoķ��ĺ�	ĺ�ŐƑƏƐƕ-őĺ�^(550*$50.-01.1%4%&.60-0.%()*5(%,$+0(1.1(,%)(95.,%1(-%,'5%1(-%2.--(%1(-%5C$%D.'+.#��-ѴbĹ��uo]u-l-�
�7b|oub-Ѵ�7;�Ѵ-�&mb�;uvb7-7�7;Ѵ�(-ѴѴ;ĺ

!ol;uoķ��ĺ�	ĺ�ŐƑƏƐƕ0őĺ�F0,*$50.,@%,$+0(1.1(,%4%+'-*'5.,%.&5$1(,+()10()*(,#!�-ѴbĹ��uo]u-l-��7b|oub-Ѵ�7;�Ѵ-�&mb�;uvb7-7�
7;Ѵ�(-ѴѴ;ĺ

!ol;uoķ��ĺ�	ĺķ�ş���ोo�ķ��ĺ�ĺ�ŐƑƏƐƕőĺ�M.,%+'-*'5.,%)(95.,%()*5(%,$+0(1.1(,%.&5$1(,+()10()*(,%1(-%)$5*(%1(-%D.'+.@%
D$-$680.ĺ��-ѴbĹ�&mb�;uvb7-7�7;Ѵ�(-ѴѴ;ĺ

!ol;uoķ��ĺ�	ĺķ�ş���ोo�ķ��ĺ�ĺ�ŐƑƏƐƕőĺ�M.,%+'-*'5.,%)(95.,%()*5(%,$+0(1.1(,%.&5$1(,+()10()*(,%1(-%)$5*(%1(-%D.'+.@%
D$-$680.ĺ��-ѴbĹ�&mb�;uvb7-7�7;Ѵ�(-ѴѴ;ĺ

"-b7ķ��ĺ�ŐƑƏƐѶőĺ�D'-*'5.%(%067(50.-0,6$#��;m]�bm�!-m7ol��o�v;Ĺ��-u1;Ѵom-ĺ

"-uѴoķ��ĺķ�ş��Ѵ|-lbu-moķ��ĺ�ŐƐƖƖƒőĺ�M0*(5.*'5.cL$+0(1.1#��7b|oub-Ѵ��7b1b-ѴĹ���;mov��bu;vĺ

"-�|�ķ�!ĺ�ŐƑƏƐƓőĺ��];m1b-���;v|u�1|�u-�;m�Ѵ-�u;ruo7�11bॕm���1-l0bo�7;�Ѵ-v�1Ѵ-v;v�vo1b-Ѵ;vĺ�X(20,*.%^FPdQ;_"!ƑƖķ�
ƐƏƏŊƐƑƏĺ

$u-mvŊr-v-m7o�uom|;u-vķ��িlĺ�ƑƐķ�ƑƏƑƔĺ��-ѴbŊ�oѴol0b-
"##$!%%&'()%*%!+!"##$(,!%-%%(.*/%

ƕƏ

u;77���ou;moŊ�ॕl;�



"1_lb;7;uķ�&ĺ�ŐƑƏƑƐőĺ���]-u;v�7;�l;loub-ķ�Ѵ�]-u;v�7;�vbѴ;m1boĹ�Ѵ-�;v1Ѵ-�b|�7�-|Ѵ࢙mঞ1-�;m�l�v;ov�;vr-ोoѴ;v�
��1�0-mov�7;v7;��m-�r;uvr;1ঞ�-�1olr-u-7-�bm|;um-1bom-Ѵĺ�N.)9Z.%O.)."�ƑƏŐƐőķ�ƐŊƒƐĺ

"_-1h;Ѵķ��ĺ��ĺ�ŐƑƏƏƒőĺ��u1_-;oѴo]�ķ�l;lou�ķ�-m7�Ѵ-m7v1-r;v�o=�1omYb1|ĺ!F0,*$50+.-%;5+/.($-$94"!ƒƕŐƒőķ�ƒŊƐƒĺ

"bѴ�-ķ��ĺ��ĺ�ŐƑƏƏѶőĺ��-v�mo�;Ѵ-v�_bv|ॕub1-v�7;��;ul࢙m��vrbmov-ĺ!P,*'10$,%1(%M0*(5.*'5.%D$-$680.)."!ƑƑķ�ƐƑƖŊƐƓƓĺ

"��ul�hķ��ĺķ�ş��1�;;Ŋ�u�bmķ�!ĺ� ŐƑƏƏƖőĺ�e0++0$).50$%1(%(,*'10$,%+'-*'5.-(,% ��**��b1oĹ�"b]Ѵo࣐�!#,$(.+50)6.$(0*.-
�7b|ou;vĺ

$ouu;vķ��ĺ� ŐƑƏƏƒőĺ� �-v-7ov� _;];lॕmb1ovķ�l;loub-v� 1oѴ;1ঞ�-v� ;� _bv|oub-v� v�0-Ѵ|;um-ĺ� �m� �ĺ�)-Ѵv_� Ő�7ĺőķ�
P,*'10$,%+'-*'5.-(,%-.*0)$.6(50+.)$,K%X(*$,%1(,1(%4%,$85(%-.%5(90E)%.)10).�Őrrĺ�ƐƖƕŊƑƐƓőĺ� �b|oĹ��7b1bom;v��0�-�+-Ѵ-ĺ

ĺ�ŐƐƖƖƏőĺ��bv|oub-�7;Ѵ�7;v-uuoѴѴo�;1omॕlb1o����u0-mo�;m��-Ѵbĺ�[$-(*C)%L$+0$(+$)E60+$"!ƑƏķ�ƐŊƑѶĺ��vt�;�ķ࢙)

(;]-ķ��ĺ�ŐƑƏƑƏőĺ��uॕѴo]oĺ��m�	ĺ��ĺ���-u|-v��om|;uo�Ő�7ĺőķ�L'B(*$%(%01()*01.1(,\%605.1.,%()%+'5,$%1(,1(%-.%/0,*$50.%
+'-*'5.-%Őrrĺ�ƐƔŊƑƒőĺ��-Ѵbķ��oѴol0b-Ĺ��7b|oub-Ѵ�&mb�;uvb7-7�"-mঞ-]o�7;��-Ѵbĺ

(bѴѴ;]-vķ��ĺ��ĺķ�";�bѴѴ-ķ��ĺķ�ş�(-uom-ķ��ĺ��ĺ�ŐƑƏƐƖőĺ�]0205%(-%7.*506$)0$\%PS7(50()+0.,%4%',$,%1(-%7.*506$)0$%+'-*'5.-%()%
D$-$680.ĺ��omঞC1b-�&mb�;uvb7-7��-�;ub-m-��-ѴbĹ��-Ѵbĺ

)-Ѵv_ķ� �ĺ� ŐƑƏƏƓőĺ� �oѴomb-Ѵb7-7ķ� 1omo1blb;m|o� �� 7b࢙vrou-� -=uoŊ-m7bm-Ĺ� �omv|u��;m7o� ;|mo;7�1-1bॕm� ;�
bm|;u1�Ѵ|�u-Ѵb7-7�;m�Ѵ-��mb�;uvb7-7ĺ��m��ĺ�!;v|u;ro�ş��ĺ�!of-v�Ő�7vĺőķ�&RQήLFWR�H��LQ�YLVLELOLGDG��5HWRV�HQ�ORV�HVWXGLRV�
1(%-.%9()*(%)(95.%()%D$-$680.�Őrrĺ�ƒƒƒŊƒƓѵőĺ��7b|oub-Ѵ�&mb�;uvb7-7�7;Ѵ��-�1-Ĺ��or-࢙�mĺ

)-Ѵv_ķ��ĺ�ŐƑƏƏƕ-őĺ��o�-=uo�;m��l࣐ub1-�-m7bm-Ĺ�!;Y;�bom;v�;m�|oumo�-�Ѵ�1_-v�-1|�-Ѵ;v�7;�Őbmő�bvb0bѴb7-7ķ�Őu;ő
;�bv|;m1b-���r;mv-lb;m|oĺ�N$'5).-%$&%M.*0)%;6(50+.)%.)1%D.5088(.)%;)*/5$7$-$94"!ƐƑŐƐőķ�ƑƏƏŊƑƐƑĺ

)-Ѵv_ķ� �ĺ� ŐƑƏƏƕ0őĺ� _)*(5+'-*'5.-01.1@% P,*.1$@% ,$+0(1.1\% M'+/.,% b1(`+$-$)0.-(,% 1(% )'(,*5.% R7$+.#�  �b|oĹ� �7b1bom;v�
�0�-Ŋ+-Ѵ-ĺ

)-Ѵv_ķ��ĺķ�ş��-u1झ-ķ��ĺ�ŐƑƏƏƑőĺ�(O�SHQVDU�GHO�HPHUJHQWH�PRYLPLHQWR�DIURHFXDWRULDQR��5HήH[LRQHV��GHV�GH�XQ�SURFHVR��
P,*'10$,%4%$*5.,%75A+*0+.,%0)*(-(+*'.-(,%-.*0)$.6(50+.).,%()%+'-*'5.%4%7$1(5K���;mov��bu;vĹ�����"�ĺ

,;l;Ѵl-mķ��ĺ�ŐƑƏƐƏőĺ�;,7(+*$,%8A,0+$,%1(%-.%75$7'(,*.%1(%-.%+$)+0()+0.%/0,*E50+.%b$%1(-%75(,()*(%7$*()+0.-`K!�mvঞ|�|o�
�;mv-lb;m|o�����Ѵ|�u-�;m��l࣐ub1-��-ঞm-�Ő�r;1-ѴőĹ࣐���b1oĺ

$u-mvŊr-v-m7o�uom|;u-vķ��িlĺ�ƑƐķ�ƑƏƑƔĺ��-ѴbŊ�oѴol0b-
"##$!%%&'()%*%!+!"##$(,!%-%%(.*/%

)*

u;77���ou;moŊ�ॕl;�





Andrea Borrero Saa1  
Ana Maria Paz Cardona2

Universidad Icesi

Recibido el 14/08/2024
Aprobado el 15/10/2024

Cómo citar este artículo:
Borrero, A & Paz-Cardona, A. M. (2024). El derrumbe de la meritocracia:  Feminismo en América 
Latina desde un punto de vista interseccional, Desafíos en el acceso a derechos de las trabaja-
doras sexuales en América Latina: Estudio de caso de Chile y Colombia en los últimos 5 años.  

Trans-Pasando Fronteras, (21). https://doi.org/10.18046/retf.i21.6359

1 Estudiante de Antropología y Comunicación Universidad Icesi 

2 Estudiante de Economía y Negocios y, Sociología Universidad Icesi

Trans-pasando Fronteras, Núm. 21, 2025. Cali-Colombia
ISSN 2248-7212 • ISSN-e 2322-9152

73

 El derrumbe de la meritocracia: Feminismo 
en América Latina desde un punto de vista 

interseccional, Desafíos en el acceso a 
derechos de las trabajadoras sexuales en 

América Latina: Estudio de caso de Chile y 
Colombia en los últimos 5 años. 



Resumen

 Este documento se centra en el análisis de cómo la inclusión de enfoques interseccionales en 
la investigación feminista y la gestión de políticas públicas puede maximizar los beneficios sociales, 
tomando como caso de estudio a las trabajadoras sexuales en Chile y Colombia. La investigación 
subraya la importancia de reconocer la diversidad de experiencias de las mujeres, especialmente 
aquellas en situación de vulnerabilidad, como las trabajadoras sexuales. Se examinan los diferentes 
enfoques regulatorios en ambos países, destacando cómo la falta de regulación específica y la 
estigmatización afectan negativamente a estas mujeres.

 Además, se explora la relación causal entre factores estructurales como la pobreza y la 
participación en el trabajo sexual, subrayando la necesidad de políticas inclusivas que aborden estas 
complejidades desde una perspectiva interseccional. Finalmente, se enfatiza que la representación 
diversa en la toma de decisiones es clave para diseñar soluciones más justas y efectivas, que no 
solo mejoren las condiciones de vida de las trabajadoras sexuales, sino que también contribuyan a 
una sociedad más equitativa en general.

Palabras clave:  Feminismo, trabajadoras sexuales, enfoque interseccional. 
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Abstract

 This study examines the impact of incorporating intersectional approaches in feminist 
research and public policy management on maximizing social benefits, with a focus on sex 
workers in Chile and Colombia. The research highlights the significance of recognizing the diverse 
experiences of women, particularly those in vulnerable situations, such as sex workers. By analyzing 
the different regulatory approaches in both countries, the study reveals how the lack of specific 
legal frameworks and stigmatization negatively impact these women.

 The paper explores the causal relationship between structural factors, such as poverty, and 
participation in sex work, emphasizing the need for inclusive policies that address these complexities 
from an intersectional perspective. It also underscores the importance of diverse representation 
in decision-making processes to design more equitable and effective solutions. Such an approach 
not only improves the living and working conditions of sex workers but also contributes to broader 
societal equity.

Keywords: Feminism, sex workers, intersectional approach.
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Introducción 

 El enfoque interseccional en la investigación feminista y la gestión de políticas públcas ha 
surgido como un marco esencial para abordar las complejas realidades de los grupos más vulnerables. 
Este artículo tiene como objetivo analizar cómo la inclusión de enfoques interseccionales en la 
investigación feminista y  gestión de políticas públicas maximiza beneficios sociales: Caso de 
estudio de trabajadoras sexuales en Chile y Colombia. La investigación destaca la importancia de 
reconocer la naturaleza multifacética de las dificultades que enfrentan las trabajadoras sexuales, 
que a menudo se ve agravada por factores superpuestos como el género, la situación económica y 
el estigma social. 

 En ambos países, las trabajadoras sexuales operan en entornos donde la ausencia de 
protecciones legales específicas, junto con la estigmatización generalizada, crea barreras 
significativas para su bienestar y empoderamiento. El estudio analiza meticulosamente los marcos 
regulatorios—o la falta de ellos—en ambos contextos nacionales, revelando las consecuencias 
perjudiciales que surgen de estas carencias. La falta de reconocimiento de las necesidades y 
desafíos específicos de las trabajadoras sexuales en las políticas públicas no solo marginalizar aún 
más a estas mujeres, sino que también perpetúa ciclos de pobreza e inequidad.

 Al explorar los vínculos causales de diferentes investigaciones entre factores estructurales 
como la pobreza y la participación en el trabajo sexual, esta investigación aboga por la necesidad de 
políticas inclusivas e interseccionales. Estas políticas deben ir más allá de soluciones individuales, 
adoptando la complejidad de las experiencias de estas mujeres para promover resultados más 
equitativos. Además, el estudio enfatiza el papel crucial de la representación diversa en el proceso 
de formulación de políticas. Solo a través de la inclusión activa de las voces marginadas se pueden 
crear políticas públicas que aborden genuinamente de manera integral  las necesidades de quienes 
son más afectados por las inequidades sociales.

 En última instancia, este trabajo sostiene que un enfoque interseccional no solo es 
beneficioso, sino necesario para el desarrollo de políticas públicas que buscan maximizar los 
beneficios sociales. Al mejorar las condiciones legales y sociales de las trabajadoras sexuales, dichas 
políticas contribuyen a una mayor equidad social, reforzando la importancia de la interseccionalidad 
como un principio fundamental en la investigación feminista y la gestión de políticas públicas.
Contexto social y económico de las trabajadoras sexuales en Chile y Colombia.
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 Las experiencias de las mujeres latinoamericanas, incluyendo las trabajadoras sexuales, 
han sido históricamente subvaloradas y relegadas en el ámbito del conocimiento. Los enfoques 
dominantes, basados principalmente en la perspectiva masculina, no han captado completamente 
los desafíos, opresiones y resistencias que enfrentan estas mujeres. Reconocer y valorar estas 
experiencias es crucial para romper con los sesgos de género y ampliar el panorama de conocimiento. 
Las voces y perspectivas de las mujeres ofrecen una visión crítica de las desigualdades y problemas 
estructurales de la sociedad, revelando aspectos que podrían pasar desapercibidos desde una 
mirada exclusivamente masculina. La epistemología feminista, que reconoce la interseccionalidad 
de género con otras categorías sociales (raza, clase social, orientación sexual), es fundamental para 
comprender la diversidad de experiencias y trabajar hacia una transformación justa y profunda.

 Existen tres enfoques principales sobre el trabajo sexual. El modelo prohibicionista castiga 
a quien presta el servicio sexual al considerar la prostitución como una actividad inmoral, viendo 
al cliente como víctima. El modelo abolicionista, por su parte, reconoce la prostitución y lucha 
para erradicarla, penalizando la actividad y considerando a las personas que ejercen la prostitución 
como víctimas del tráfico humano. Finalmente, el modelo reglamentista reconoce la prostitución 
como una actividad laboral, otorgando derechos laborales a quienes la ejercen. Una variante de 
este último enfoque es el sistema legalista, que suprime los perjuicios legales contra las personas 
prostituidas y las reconoce plenamente como trabajadores con derechos y obligaciones.

 En Colombia, el trabajo sexual no es ilegal ni penalizado, pero no existe un marco jurídico 
específico que proteja los derechos de las trabajadoras sexuales. Algunas ciudades, como Medellín, 
han implementado normativas específicas para su protección. En cambio, en Chile, la legislación 
no regula ni penaliza el trabajo sexual, lo que conduce a una situación de clandestinidad y 
estigmatización. Muchas trabajadoras sexuales en Chile son víctimas de violencia y extorsión, y 
no pueden protegerse adecuadamente debido a la falta de reconocimiento legal. Las trabajadoras 
sexuales enfrentan múltiples desafíos para acceder a sus derechos, incluyendo abuso de poder, 
detenciones arbitrarias, acoso y extorsión por parte de las fuerzas de seguridad. Además, las 
trabajadoras sexuales que pertenecen a grupos marginados (mujeres afrodescendientes, indígenas, 
transgénero) enfrentan desafíos adicionales debido a la intersección de género con otras categorías 
sociales.

 El caso de estudio sobre las trabajadoras sexuales en Chile y Colombia revela diferencias 
significativas en los enfoques regulatorios y las condiciones de vida de estas mujeres. En Colombia, 
el trabajo sexual es reconocido y no penalizado, aunque carece de un marco jurídico específico. 
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Algunas ciudades, como Medellín, han adoptado normativas para proteger a las trabajadoras 
sexuales. En contraste, en Chile, la falta de regulación legal lleva a la clandestinidad y estigmatización 
de las trabajadoras sexuales, dificultando su protección y exponiéndose a violencia y abuso.

 En cuanto a los enfoques regulatorios, Colombia adopta una perspectiva más progresista 
y de derechos humanos, promoviendo la protección social y el acceso a servicios básicos para 
las trabajadoras sexuales. En Chile, la ilegalidad del trabajo sexual dificulta la implementación de 
políticas de protección y bienestar, aumentando la vulnerabilidad de las trabajadoras sexuales. 
Además, en Colombia existen organizaciones y colectivos de trabajadoras sexuales que luchan por 
sus derechos, brindan apoyo y promueven la dignidad y autonomía de estas mujeres. Por otro lado, 
en Chile, la ilegalidad del trabajo sexual dificulta la organización y sindicalización, aunque algunas 
organizaciones han surgido para brindar apoyo y abogar por los derechos de las trabajadoras 
sexuales.

 La percepción social y el estigma también varían entre ambos países. En Colombia, la sociedad 
tiene una visión más abierta hacia el trabajo sexual, aunque el estigma y la discriminación aún 
existen. En Chile, el estigma social es más pronunciado, y la ilegalidad del trabajo sexual contribuye 
a una mayor estigmatización y dificultades para la integración social de las trabajadoras sexuales.

 Las trabajadoras sexuales enfrentan desafíos significativos para acceder a sus derechos 
debido a la estigmatización y las condiciones socioeconómicas precarias. Estos desafíos incluyen 
definiciones estigmatizantes que influencian la percepción pública y las políticas relacionadas, 
precariedad económica y exclusión social, y desplazamiento forzado en Colombia, lo cual es 
un factor de vulnerabilidad asociado al trabajo sexual. Además, el abuso de poder y la violencia 
institucional son problemas recurrentes, con trabajadoras sexuales enfrentando detenciones 
arbitrarias y acoso por parte de las fuerzas de seguridad. Las mujeres trans y racializadas enfrentan 
un mayor estigma y desafíos adicionales en el acceso a derechos debido a la intersección de género 
con otros factores sociales.

 Este análisis proporciona un panorama claro del contexto y el caso de estudio, destacando 
los principales desafíos y diferencias entre Chile y Colombia en relación con el trabajo sexual.
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¿Por qué Chile y por qué Colombia?

 La elección de Chile y Colombia como casos de estudio responde a varios factores relevantes 
para el análisis del trabajo sexual y la protección de los derechos de las trabajadoras sexuales. 
Ambos países presentan contextos sociales y legales distintos que permiten una comparación 
enriquecedora sobre cómo diferentes enfoques regulatorios impactan la vida y los derechos de las 
trabajadoras sexuales.

 Chile: es un caso significativo porque la legislación chilena no regula ni penaliza explícitamente 
el trabajo sexual, lo que crea una situación de ambigüedad legal. Esto lleva a una realidad de 
clandestinidad y estigmatización de las trabajadoras sexuales, quienes enfrentan altos niveles 
de violencia y abuso sin la protección de un marco legal específico. La falta de reconocimiento 
legal en Chile contribuye a la marginalización de estas mujeres, dificultando su acceso a derechos 
fundamentales y exponiéndose a situaciones de vulnerabilidad extrema.

 Colombia: por otro lado, presenta un enfoque diferente al reconocer el trabajo sexual y no 
penalizarlo. Aunque carece de un marco jurídico específico a nivel nacional, algunas ciudades como 
Medellín han implementado normativas para proteger a las trabajadoras sexuales, promoviendo 
su inclusión social y acceso a derechos. La situación en Colombia permite explorar cómo el 
reconocimiento y ciertas medidas de protección pueden influir positivamente en la vida de las 
trabajadoras sexuales, aunque persisten desafíos significativos debido a la falta de un marco legal 
coherente y la estigmatización social.

 La comparación entre estos dos países permite una comprensión más amplia de cómo 
las políticas públicas y el reconocimiento legal afectan la vida y los derechos de las trabajadoras 
sexuales. Chile y Colombia representan dos enfoques distintos dentro de América Latina, una 
región con contextos sociopolíticos diversos, y ofrecen lecciones valiosas sobre los avances y retos 
en la protección de los derechos de las trabajadoras sexuales. Al estudiar estos casos, se pueden 
identificar mejores prácticas y áreas de mejora que podrían informarse mutuamente y contribuir a 
la formulación de políticas más efectivas y justas en toda la región.

 En el contexto latinoamericano, el trabajo sexual y su regulación presentan grandes desafíos 
y diferencias significativas entre países. Dos casos relevantes para analizar son Chile y Colombia, 
donde las trabajadoras sexuales enfrentan realidades complejas y variadas debido a las políticas y 
enfoques legales adoptados en cada país.
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 En Colombia, la situación de las trabajadoras sexuales se caracteriza por la falta de una 
regulación clara y efectiva. Según un análisis sobre la situación legal y social del trabajo sexual en 
Colombia, las trabajadoras sexuales enfrentan diversos desafíos debido a la falta de una regulación 
clara y efectiva (Revista de Derecho, 2020). Esta ausencia de un marco legal específico contribuye 
a la estigmatización y la precariedad laboral de estas mujeres. Además, la falta de protección y 
reconocimiento de sus derechos laborales agrava su vulnerabilidad. Un informe de RedTraSex 
resalta esta carencia de protección y reconocimiento (RedTraSex, 2019). Las mujeres en el comercio 
sexual han desarrollado diversas estrategias de resistencia para enfrentar la estigmatización y las 
violencias asociadas a su actividad (Revista Colombiana de Sociología, 2015).

 Por otro lado, en Chile, las trabajadoras sexuales también enfrentan una realidad marcada 
por la ausencia de una regulación específica que reconozca sus derechos laborales y sociales. En 
Chile, las trabajadoras sexuales enfrentan una realidad compleja marcada por la ausencia de una 
regulación específica que reconozca sus derechos laborales y sociales (Observatorio de Políticas 
Públicas, 2021). La falta de un marco legal adecuado crea un vacío que afecta negativamente a las 
trabajadoras sexuales, exponiéndose a violaciones de derechos humanos. Amnistía Internacional 
destaca estas violaciones debido a la falta de un marco legal protector (Amnistía Internacional, 
2021). La Biblioteca del Congreso Nacional de Chile también señala que la falta de una regulación 
específica crea un vacío legal que afecta negativamente a las trabajadoras sexuales (Biblioteca del 
Congreso Nacional de Chile, 2020).

 Comparando ambos enfoques, se observa que tanto en Chile como en Colombia, las 
trabajadoras sexuales enfrentan desafíos significativos debido a la falta de regulaciones claras y 
protectoras. Un reportaje de BBC Mundo compara los diferentes enfoques regulatorios del trabajo 
sexual en América Latina, destacando las particularidades de Chile y Colombia (BBC Mundo, 2019). 
Además, la pandemia de COVID-19 ha exacerbado los desafíos para las trabajadoras sexuales en 
América Latina, incluyendo Chile y Colombia, como reporta El País (El País, 2020).

La importancia de una investigación interseccional 

 En términos generales, es importante analizar la importancia de la gestión en políticas 
públicas, investigaciones, proyectos sociales, económicos, tecnológicos y de salud, desde una 
perspectiva amplia, resulta fundamental plantear interrogantes y cuestionar ¿Cuál es el nivel de 
impacto? ¿Cuánta gente se verá favorecida? ¿Cuánta representación diversa hay en la toma de 
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decisión? Tales cuestionamientos que ayuden a evaluar la relación costo beneficio de esas acciones 
y propuestas. Es importante considerar que la rentabilidad esperada, cuando se evalúa de manera 
objetiva, debería ser la opción más adecuada en términos generales. Esto debe hacerse siguiendo 
el principio de la mayoría y bajo condiciones básicas de justicia y equidad, como sugiere Arrow 
(1951). La asignación de oportunidades debe tener en cuenta la proporción de la población humana, 
tanto dentro del grupo de interés como aquellos(as) que se verán afectados(as) por dichas acciones. 
Es crucial considerar equitativamente a todas las personas involucradas, garantizando igualdad 
de oportunidades considerando sus necesidades y circunstancia individuales. Es aquí donde se 
encuentra el principal argumento de esa regla, pues las mujeres son un poco más del 50% de 
habitantes en el mundo para 2021, número que se espera aumente para los siguientes 10 años 
(ONU, 2021). En Colombia, la población femenina asciende a aproximadamente 23.3 millones, 
lo que representa casi el 52% del total de los residentes en el país (DANE, 2021). En Chile, las 
mujeres constituyen el 50.3% de la población total (INE, 2021). No obstante, el principio propuesto 
por el economista y filósofo Kenneth Arrow no se ha reflejado adecuadamente en los sistemas 
democráticos ni en los procesos de toma de decisiones en diversos ámbitos. Por ejemplo, en 2023, 
de los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas, sólo 13 de 193 han logrado 
una participación femenina del 50% en áreas políticas (UN Women, 2021). Según el informe del 
Departamento Administrativo de la Función Pública de Colombia de febrero de 2021, las mujeres 
solo ocupan el 19,7% de los escaños en el congreso y el 17% en asambleas departamentales a nivel 
local. Para el caso chileno se cuenta con cifras del 2018 indica que las agentes públicas sólo ocupan 
el 39,7% de cargos directivos en servicios públicos (Servicio civil, 2018). 

 Con esos datos en mente, el contexto de la mitad de la población humana presenta limitaciones 
significativas en términos de participación ciudadana por discriminación de género. Esto plantea la 
posibilidad de establecer una relación causal entre la ausencia de representación, la escasa acción 
militante debido a la falta de investigación feminista por la persistencia en  problemas estructurales. 
Para ilustrar las consecuencias de esa causalidad, se presentan los siguientes datos:  La tasa de 
pobreza extrema de las mujeres en América Latina y el Caribe de 2020 fue de 12,8% a comparación 
de la tasa para los hombres que fue de 9,9%. En cuanto a la desigualdad de género y brecha salarial, 
las trabajadoras femeninas ganan 22% menos que sus compañeros (CEPAL, 2021). Además, el 
informe de ONU Mujeres de 2020 proporciona datos estadísticos significativos. Por ejemplo, se 
destaca que las mujeres tienen una mayor probabilidad de vivir en hogares empobrecidos, y esta 
situación se acentúa más cuando se trata de mujeres indígenas y afrodescendientes. Asimismo, 
se observa que la tasa de pobreza extrema es el doble en zonas rurales, y para aquellas que son 
migrantes tienen mayor probabilidad de ser obligadas a participar en el mercado laboral informal, 
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desempeñando trabajos con bajos salarios, como personal de cuidado y doméstico. Por otro lado, 
existen iniciativas que reconocen la importancia de una participación inclusiva, y han obtenido 
resultados significativos que respaldan la necesidad de involucrar a mujeres diversas en posiciones 
de poder y toma de decisiones. A Continuación, se presentan algunos ejemplos concretos: La 
Unión Interparlamentaria informa que aquellos países que cuentan con una mayor cantidad de 
mujeres en sus parlamentos suelen tener un mejor rendimiento en áreas clave como la educación, 
la salud y la protección social (2021). De igual modo, un estudio realizado por la Universidad del 
Sur de Florida ha descubierto que el desempeño financiero a largo plazo de una empresa se ve 
favorecido por la presencia de mujeres en las juntas directivas (Carter, Simkins, Simpson, 2003). 
Además, según la Fundación de la ONU, la participación de las mujeres en la toma de decisiones 
relacionadas con la gestión y preservación de recursos naturales, por ejemplo, agua y tierra, puede 
dar lugar a resultados sociales y ambientales superiores (2012). 

 Al parecer, los estudios mencionados destacan la importancia de la participación de las 
mujeres en roles de liderazgo y de toma de decisiones, ya que esto promueve la igualdad de género 
y conlleva beneficios tangibles tanto para el bienestar y el progreso de las sociedades en general, 
como para las empresas a nivel privado. Con el fin de brindar una mayor precisión al establecer una 
relación causal entre la inclusión de género y sus efectos, se propone las siguientes tres regresiones 
econométricas que respaldan la importancia de la equidad de género: La primera, “Inclusion as a 
Determinant of Organizational Culture and Financial Performance” por Subramaniam et al. (2019). 
La segunda, “Board gender diversity, its determinants and firm performance in Abu Dhabi: A multiple 
regression analysis” por Alameri et al. (2020). ¿Y la última, “Is Gender Diversity Profitable? Evidence 
from a Global Survey” por Harvey et al. (2019). Los estudios mencionados, abarcan diferentes 
perspectivas culturales, organizacionales y financieras, y coincidieron en que la inclusión de género 
en las juntas directivas se encuentra positivamente relacionada con el desempeño financiero. 
Como resultado de estas investigaciones, se recomienda promover una cultura inclusiva en todos 
los niveles y puestos de trabajo, dando reconocimiento a los beneficios que la inclusión femenina 
aporta al éxito y la sostenibilidad de las organizaciones. 

 Con lo anterior en mente, este artúcilo se enfoca en un estudio feminista interseccional, 
para abordar los desafíos que enfrentan las diversas trabajadoras sexuales en Chile y Colombia. 
Como se mencionó previamente, muchos de los problemas estructurales se han dado por la poca 
o nula representación femenina, y ha sido a través de la participación de mujeres en la toma de 
decisiones que se ha logrado maximizar de forma integral los beneficios sociales y económicos en 
sectores tanto públicos como privados. Lo anterior se menciona porque, existen relaciones causales 
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entre las razones que impulsan a algunas mujeres en América Latina a ingresar ya sea de manera 
autónoma o impuesta en la industria del trabajo sexual. No obstante, teniendo en cuenta que es 
un tema complejo que puede variar dependiendo de cada persona, situación y contexto particular. 
Aunque a menudo sí existen factores que contribuyen de manera significativa a la participación 
de las mujeres en el mercado de servicios sexuales (OIT, 2016). Tales como: Pobreza, falta de 
oportunidades laborales, violencia, abusos, discriminación, desigualdades económicas, de género, 
rurales, étnicas y raciales, (Castro, 2016). De esta manera, es posible establecer una relación causal 
entre pobreza y demás factores estructurales asociados a la participación en el trabajo sexual, 
de personas en situación de vulnerabilidad, inseguridad económica entre muchas otras (Smith & 
Johnson, 2018). Esta causalidad se ha ido confirmando gracias a estudios como el de “Inseguridad 
económica y trabajo sexual: Un análisis longitudinal” realizado en Estados Unidos en un contexto 
urbano. El cual explica que las mujeres que están en situación de inseguridad económica, ya sea 
falta de empleo o bajos ingresos, tienen una mayor probabilidad de incidir en el trabajo sexual 
como una estrategia de supervivencia económica (Martinez & Phillips, 2017). 

 Ahora bien, en el contexto específico de América Latina, nuevamente se confirma la relación 
de pobreza y trabajo sexual. En el estudio sobre “Sex Work and Poverty in Latin America and 
the Caribbean” realizado en nueve países entre ellos Colombia y Chile se reafirma esa causalidad. 
Además, la vulnerabilidad económica converge con un mayor riesgo de violencia, explotación y 
enfermedades de transmisión sexual para las trabajadoras sexuales latinoamericanas (Silverman, 
Decker, Saggurti, Balaiah & Raj, 2015). Otro caso de estudio adiciona a los factores ya mencionados, 
diferentes formas de violencia como la exclusión social y la posición de vulnerabilidad ante la 
situación de migración (Cabezas, 2004). Aunque estos análisis no se refieran explícitamente de 
una forma interseccional a la diversidad de mujeres trabajadoras sexuales, es válido considerar que 
adicional a la inseguridad financiera también se encuentran retos más grandes para aquellas con 
discriminación de género, racial, etnia, de orientación sexual, condición física y/o mental (Muñoz 
& Larraín, 2019). Teniendo en cuenta que, las personas en especial mujeres de orígenes étnicos 
tienen mayores probabilidades de estar en estado de pobreza debido a la discriminación racial y de 
género (Aranda & Batthyány 2006). Es necesario considerar la participación militante feminista en 
la toma de decisiones públicas debido a que, ya con artículos pasados e información empírica se 
ha logrado afirmar que los beneficios económicos y sociales en diferentes países latinoamericanos 
aumentan cuando una mujer está dando su opinión y punto de vista (Carosio, 2019).

 Según lo expuesto anteriormente, y lo que menciona el quinto objetivo de desarrollo 
sostenible que menciona que “la igualdad de género es un objetivo transversal y debe ser un 
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elemento clave en las políticas, presupuestos e instituciones nacionales” (Naciones Unidas, 2023). 
Esto sugiere que un aumento en la representación de personas diversas en cargos públicos puede 
contribuir a maximizar los beneficios tanto para las trabajadoras sexuales como para el bienestar 
público en general, ya que una representación más diversa puede llevar a políticas más inclusivas 
y equitativas.  Debido a que es importante considerar cada condición, característica o situación 
específica, como ser mujer; mujer latina; mujer latina y empobrecida; mujer negra; mujer negra y 
empobrecida; mujer rural; mujer rural y empobrecida; mujer rural, negra, indígena y empobrecida; 
entre otras posibilidades, se permite la incorporación de enfoques interseccionales diversos para 
abordar una amplia gama de desafíos.  De esta forma no solo se cumple el principio de la regla de 
la mayoría, sino que crea beneficios más amplios y significativos (Arrow, 1951).

 Como señala Chaparro y Madrid en su texto “Acoso sexual laboral en Chile y en Colombia: 
un estudio comparado desde su legislación”, es fundamental reconocer y abordar las distintas 
intersecciones de identidad que afectan a las mujeres, particularmente en el contexto del trabajo 
sexual. La representación adecuada en los espacios de toma de decisiones puede garantizar que 
se consideren estas diversas perspectivas. Chaparro  y Madrid enfatizan que, al promover políticas 
públicas basadas en la igualdad de género y la diversidad, se pueden diseñar soluciones más 
inclusivas que aborden de manera integral las necesidades específicas de las mujeres trabajadoras 
sexuales, entre otros grupos menos favorecidos. Además, destacan la importancia de superar la 
visión simplista de “mujer” como una categoría homogénea, reconociendo que las mujeres enfrentan 
diferentes formas de opresión y discriminación dependiendo de factores como su origen étnico, 
socioeconómico y geográfico. En este sentido, las políticas públicas deben ser lo suficientemente 
flexibles y específicas para abordar estos múltiples niveles de desigualdad. Implementar políticas 
interseccionales puede no solo mejorar las condiciones de vida y trabajo de las trabajadoras sexuales, 
sino también generar un impacto positivo en la sociedad en su conjunto. Al incorporar perspectivas 
diversas, se fomenta una comprensión más completa y precisa de los problemas sociales, lo que 
lleva a soluciones más justas y efectivas. Esto también contribuye a desmantelar los sistemas de 
opresión y discriminación, promoviendo una sociedad más equitativa (2024).

Conclusiones

 El análisis comparativo de la situación de las trabajadoras sexuales en Chile y Colombia 
revela la importancia crucial de adoptar un enfoque interseccional en la investigación feminista 
y la formulación de políticas públicas. Este estudio ha puesto de manifiesto cómo las diferencias 
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en los marcos legales y sociales de ambos países impactan significativamente en la vida y los 
derechos de las trabajadoras sexuales, destacando la necesidad de políticas más inclusivas e 
integrales.La ambigüedad legal en Chile y el reconocimiento parcial en Colombia demuestran 
que, si bien existen avances, persisten desafíos significativos en la protección de los derechos 
de las trabajadoras sexuales. La falta de un marco regulatorio claro en ambos países contribuye 
a la vulnerabilidad y marginación de estas mujeres, exacerbando las desigualdades existentes y 
limitando su acceso a derechos fundamentales. La investigación ha evidenciado la relación causal 
entre factores estructurales como la pobreza, la discriminación de género y la participación en el 
trabajo sexual. Esta realidad subraya la urgencia de implementar políticas interseccionales que 
aborden no solo las necesidades inmediatas de las trabajadoras sexuales, sino también las causas 
raíz de su vulnerabilidad. La incorporación de perspectivas diversas en la toma de decisiones y 
la formulación de políticas públicas recalca como un factor crítico para maximizar los beneficios 
sociales. La representación adecuada de mujeres, especialmente aquellas de grupos vulnerables, 
en posiciones de poder puede conducir a políticas más equitativas y efectivas, no solo para las 
trabajadoras sexuales sino para la sociedad en su conjunto.
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Figure 3. ‘Respect ASL’ by Nancy Rourke (2015).

 Sign language don’t only have a role within the deaf community, it also plays a pivotal role in 
society at large. It has become the face of deafhood as is the key to claim and assert the existence 
of a cultural identity and challenge narrow definitions of disability within the existing system. In a 
way, is the embodiment of the unique experiences of deafness of this community, conveying stories 
of both marginalization and collective expression. As a tool of resistance, is constantly challenging 
the notion that spoken language is the sole valid form of communication, acting as a counterforce 
to medical discourses of reparation that tender towards assimilation, and reaffirming the right of 
deaf people to exist on their own terms.

 Nevertheless, as I mentioned at the beginning of this section, this does not happen without 
tension. As mentioned before, strategic essentialism allows marginalizes groups to perform or use 
identity as a mean of political mobilisation, which can lead to oversimplify complex and ambiguous 
identities, in other words, certain aspects of a collective identity can be strategically employed 
even though they may not accurately represent the full complexity and diversity of a particular 
identity or group. 
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Resumen

Ante la carencia de revisiones sistemáticas en México que exploren los fenómenos del 
ciberbullying y grooming, tipos de violencia digital que afectan principalmente a niños, niñas y 
adolescentes, se realiza esta investigación con el objetivo de identificar el abordaje que se le ha 
dado al fenómeno dentro del país entre 2000-2022. Se empleó el método PRISMA y consultó 
publicaciones indexadas en las bases de datos Open Access SciELO, Redalyc, Dialnet, ScienceDirect 
y PubMed.  Se analizaron 35 estudios entre 2000-2022, hallando una alta prevalencia de trabajos 
cuantitativos que exploran principalmente la naturaleza y dinámica del ciberbullying; la mayoría 
de los estudios se concentra en el centro-norte del país, con más de dos autores por artículo. 
Resalta la casi nula investigación del grooming en México, así como de estudios en validación de 
instrumentos y programas de intervención frente al ciberbullying; en futuras revisiones se sugiere 
explorar fuentes no indexadas que amplíen el alcance que se ha tenido del fenómeno.

Palabras clave: ciberbullying, grooming, violencia digital, revisión sistemática.
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ADDRESSING CYBERBULLYING AND GROOMING IN MEXICAN ADOLESCENTS: A SYSTEMA-
TIC REVIEW OF THE LITERATURE.

Abstract

 Given the lack of systematic reviews in Mexico that explore the phenomena of Cyberbullying 
and Grooming, types of digital violence that mainly affect children and adolescents, this research 
was conducted with the aim of identifying the approach that has been given to the phenomenon 
within the country between 2000-2022. The PRISMA method was used and publications indexed 
in the Open Access databases SciELO, Redalyc, Dialnet, ScienceDirect and PubMed were consulted.  
Thirty-five studies were analyzed between 2000-2022, finding a high prevalence of quantitative 
works that mainly explore the nature and dynamics of Cyberbullying; most of the studies are 
concentrated in the center-north of the country, with more than two authors per article. The almost 
null research on Grooming in Mexico stands out, as well as studies on validation of instruments 
and intervention programs against Cyberbullying; in future reviews it is suggested to explore non-
indexed sources that broaden the scope that has been had of the phenomenon.

Keywords: cyberbullying, grooming, digital violence, systematic review.
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Introducción

Actualmente vivimos en una era digital (Sáez,1997) que conecta personas, servicios y 
tecnologías (Wajcman, 2017), gracias al acelerado salto tecnológico analógico-digital del siglo 
XXI (Rodríguez, 2004). Paralelamente, esta transición también constituye la creación de un nuevo 
escenario virtual que, desde el anonimato y la viralización como elementos clave, ha permitido 
ejercer una violencia deliberada (Castillo, 2021). Es en este contexto que esta nueva forma de 
violencia denominada digital (Serrano y Ruiz, 2013), empieza a vislumbrarse como un problema de 
salud pública (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2002).  La población de nativos digitales, 
grupo conformado por las generaciones de niños, niñas y adolescentes (NNyA) contemporáneos, 
es la más explorada en cuanto a esta problemática (Prensky, 2001). Esto a raíz de la relación 
entre la alta prevalencia de ciberacoso existente en dicha población y su acceso a la red desde 
edades cada vez más tempranas (Aliaga y Córdova, 2021). Se ha encontrado que las aptitudes 
descuidadas y empleo inadecuado de las plataformas virtuales son razones por las que los NNyA 
son más vulnerables respecto a otras edades (Villanueva, 2018), comprometiendo de este modo su 
bienestar social e integridad (Castellanos et al., 2016).

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2019) se estima que uno de 
cada tres jóvenes ha sido víctima de algún tipo de violencia digital, tanto en modalidad de Grooming 
como en Ciberbullying (CB), considerándose la primera en su vertiente sexualizada y la segunda no 
sexualizada (figura 1). Cabe destacar que ambas modalidades se han convertido en la actualidad 
en foco de preocupación mundial por los peligros y consecuencias que trae consigo sobre todo en 
poblaciones de NNyA.

Figura 1. Diagrama de violencias digitales en NNyA

Fuente: Elaboración propia.
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 En correspondencia con lo anterior, diversos estudios han revelado que, los entornos 
escolarizados pueden ser considerados como uno de los principales espacios para el estudio 
del Ciberbullying en adolescentes (Herrera et al., 2018), gracias a estudios bibliométricos se han 
obtenido evidencias que señalan que las primeras investigaciones descriptivas sobre el fenómeno 
comenzaron entre el 2004-2005 (Garaigordobil et al., 2018; Machimbarrena et al.,2019). En lo que 
respecta a México existe una escasez de revisiones que sistematicen el fenómeno a nivel nacional y 
que coadyuven a determinar la amplitud y abordaje que se le ha dado dentro del país a este tipo de 
problemáticas, a pesar que diversas iniciativas como Pantallas Amigas y la ONG Bullying sin fronteras 
han señalado en reiteradas ocasiones que  la población mexicana se ubica en los primeros lugares 
con casos de Bullying y Ciberbullying en comparación con el resto de los países del orbe (Códice 
informativo, 2015; Miglino, 2018). 

Hasta la fecha, de acuerdo a la revisión de la literatura realizada para el presente trabajo, los 
únicos estudios tendientes a darle seguimiento a las publicaciones científicas sobre el fenómeno 
del Ciberbullying en México son dos: el primero, llevado a cabo por Herrera et al. (2018), quienes 
en un análisis bibliográfico sobre las investigaciones realizadas a nivel Latinoamérica entre los años 
2005-2016, los autores reportaron encontrar pocos estudios sobre el Ciberbullying en comparación 
con los abundantes trabajos relacionados con el acoso tradicional; la segunda, fue la investigación 
realizada por Vega (2019), cuyo objetivo fue elaborar un meta-análisis de la prevalencia del CB en 
México, el autor concluyó con base a sus resultados que uno de cada cinco estudiantes mexicanos 
ha recibido o realizado Ciberbullying. De acuerdo con Manchado et al. (2009), contar con revisiones 
bibliográficas de los diversos fenómenos que inciden en la realidad permite entre otras cosas, 
valorar la calidad y las metodologías empleadas en las diversas investigaciones elaboradas en 
una determinada área de conocimiento, además, gracias a estas es posible sintetizar la evidencia 
científica que se ha generado a través del tiempo sobre temas específicos y eventualmente, este 
tipo de investigaciones puede ser útil en la toma de decisiones para futuros estudio. En este 
sentido, en el campo de la investigación científica es imprescindible contar con estudios que den a 
conocer la evolución del conocimiento sobre los problemas que inciden en la sociedad, justificando 
su exploración a partir del impacto que genera.

En correspondencia con lo anterior, en los últimos años a consecuencia de la pandemia por 
COVID-19, declarada como enfermedad global en marzo 2020 por la Organización Mundial de 
la Salud (OMS, 2020) y como una medida de salubridad la población en general se vio obligada 
al aislamiento social, ocasionando que diversas funciones de la vida cotidiana fueran alteradas, 
incluyendo las actividades escolares y educacionales de NNyA, generando a priori circunstancias 
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peculiares de resultados inimaginables.  En palabras de Cedillo (2020), en Latinoamérica el 
incremento de exposición a las redes sociales (RSS) en la población juvenil durante la pandemia 
por el virus SARS Cov-2 aumentó considerablemente, incrementando a su vez el índice de víctimas 
de CB y Grooming. Ante la problematización descrita, se plantea realizar una revisión sistemática 
de la literatura sobre el abordaje en México del Ciberbullying y Grooming en adolescentes. Este 
estudio además de ser una actualización bibliométrica del fenómeno, en su análisis incluye las 
diversas metodologías empleadas para el abordaje de estos fenómenos, así como las características 
de las publicaciones desarrolladas e indexadas en bases de datos científicas de acceso abierto en 
los últimos 22 años.

Desarrollo teórico

Adolescencia e identidad en la virtualidad
La adolescencia es la fase de vida juvenil situada entre los 10 a 19 años (OMS, 2014), definida 

como un constructo para distinguir la etapa de madurez (García y Parada, 2018), que incluye 
cambios de carácter físico, sexual, cognoscitivo, emocional y social hasta la adultez (Papalia et al., 
2017). Durante esta metamorfosis la configuración de la identidad destaca como una de las metas 
más importantes (Tesouro et al., 2013; Ives, 2014). Los adolescentes se adentran a un proceso de 
autoexploración, aceptación de cambios, reflexión de su imagen, el rol que desempeñan socialmente, 
así como la preparación hacia la independencia, responsabilidades y nuevas conductas a adoptar 
en la adultez (Havighurst, 1972; Erikson, 1985; Díaz, 2006). Según el Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia (UNICEF, 2018;2020), los individuos en la etapa adolescente obtienen mayores 
oportunidades de desarrollo en la vida, esto a través de la familia, amigos, escuela y medios de 
comunicación (Rodríguez, 2017). 

Así mismo, la adolescencia representa un periodo de mayor adentramiento al mundo social 
para crear relaciones, llevando a los jóvenes a exponerse inconscientemente ante riesgos (Borrás, 
2014), que pueden impactar en lo psicológico, físico, sexual, emocional, económico, laboral, familiar 
y social (REVM-ONU, 2018 en Organización de los Estados Americanos [OEA], 2021). Ochaíta et al. 
(2011) y Sánchez et al. (2015), remarcan que para las nuevas generaciones el integrarse, expresarse 
y hacerse presentes en el mundo a través del ciberespacio se ha vuelto una necesidad. Por su parte 
Rodríguez (2017), indica que los medios de comunicación digital contribuyen en la transmisión de 
ideas, costumbres, creencias, hábitos, papeles, actitudes, opiniones, valores; transformándose con 
ello, en una herramienta para el desarrollo de la identidad a partir de las relaciones vinculares entre 

Trans-pasando Fronteras, Núm. 21, 2025. Cali-Colombia
ISSN 2248-7212 • ISSN-e 2322-9152

111



Juan Pablo Sánchez-Domínguez, Luis Magaña Raymundo

pares y círculos de interés que el Internet ofrece (Orihuela, 2008; Bernete, 2010; Bauman, 2017)

Ciberbullying 

Caracterizada por su intencionalidad y uso agresivo del poder para dañar (Cobo y Tello, 2008), 
la violencia digital abarca cualquier forma de acoso, hostigamiento, amenaza e insulto y vulneración 
-como la divulgación o reproducción de información privada de asunto personal de contenido 
sexual u otro tipo sin autorización de la víctima o por engaño- (Melo et al., 2021; Moguel, 2022), 
a través de los medios virtuales. Cuando nos referimos al tipo de violencia online ejercido entre 
alumnos o menores de edad y de finalidad no sexual, se emplea el concepto de Ciberbullying (Smith 
et al., 2006), acuñado por Belsey (2004) a partir del prefijo Ciber -relacionado a redes informáticas- 
y la palabra bullying -referida al hostigamiento y acoso entre pares escolarizados- (Olweus, 1998). 
Por su parte, Lucio y Gómez (2019) señalan que generalmente el CB es una continuación del acoso 
tradicional en el aula a partir de la búsqueda de intimidación y denigración hacia la víctima. 

En la virtualidad se posibilita la suplantación de identidad, anonimato, exclusión y divulgación 
de contenidos multimedia (Willard, 2006, en Lanzillotti y Korman, 2014); así como los riesgos de 
viralización y masificación a través de redes sociales, juegos online, sitios web, foros y servicios de 
mensajería instantánea (Kowalski et al., 2014; Linne y Angilletta, 2016; Corona, 2016). A diferencia 
del bullying tradicional el Ciberbullying no necesariamente se caracteriza por su repetición 
(Garmendia et al., 2019), explicando Lucio (2009) que el impacto del daño radica en la exhibición y 
el estado de alerta constante de la víctima.

Las consecuencias del CB son principalmente de carácter psicosocial, provocando en quien 
la padece principalmente miedo y rechazo al contexto en el que se sufre la violencia, pérdida de 
confianza en sí mismo y en los demás, así como problemas de rendimiento académico o social 
(Kowalski et al.,2010), en este mismo sentido, estudios han revelado que adicionalmente las 
víctimas suelen referir otros síntomas de consecuencias psicopatológicas tales como: depresión, 
ansiedad social e incluso suicidio (Álvarez, 2018). Otras investigaciones también han evidenciado 
que las víctimas pueden experimentar problemas relacionados con el consumo de sustancias 
nocivas (Martínez et al., 2015; Torres et al., 2018).
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Grooming

El Grooming es un tipo de Ciberacoso de intencionalidad sexual. Para Santisteban y Gámez 
(2017), se refiere a un proceso mediante el cual un adulto se gana la confianza de un menor con 
el objetivo de obtener algún tipo de contacto sexual, este tipo de contacto sexual online recibe el 
nombre de Sexting, actividad consistente en el intercambio de material sexual (mensajes, fotografías, 
videos, audios) donde los involucrados por lo regular son los protagonistas (Mejía, 2014). Para 
alcanzar su cometido, el agresor o groomer ejecuta estrategias que consisten en agregar víctimas 
potenciales o al azar, adaptar su lenguaje a la jerga adolescente, mejorar aspectos de su identidad 
a un perfil deseable a los gustos del menor o presentarse mediante un perfil falso (Santisteban y 
Gámez, 2017).

El grooming consta de varias etapas para establecer el control emocional sobre la víctima, 
dándose el contacto inicial por redes sociales, chats, foros o juegos online que frecuentan los 
menores (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2014). En este contexto, García y Navarro 
(2021) refieren qué, seleccionar y abusar de una víctima de Grooming suele tener un tiempo muy 
variable, puede durar de 15 minutos a semanas, meses o años. Otra característica del fenómeno es 
que puede ser un contacto netamente virtual o llevarse hasta el encuentro físico; así mismo, García 
y Navarro (2021), remarcan que la identidad del victimario puede ser falsa o real, favoreciendo 
con ello una relación asimétrica donde el agresor no siempre es desconocido para la víctima. De 
acuerdo con el modelo de la UNICEF (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2014) y Save 
the children (2019), este acoso para desarrollarse consta de cuatro fases claramente identificables:

1) Etapa de enganche o supuesta amistad: se genera el vínculo de confianza con la víctima 
mostrándose como un par con quien empatizar.

2) Etapa de fidelización: se procura establecer un pacto de confidencialidad e intercambiando 
secretos y promesas que sirvan para obtener información privada y aislar gradualmente al 
menor de su red de apoyo. 

3) Etapa de seducción: se implica la sexualización de las conversaciones con el objetivo de 
llevar a cabo prácticas de sexting mediante la manipulación emocional. 

4) Etapa de acoso sexual: En esta etapa final se amenaza y chantajea con difundir el contenido 
anteriormente gestado si la víctima no accede a la solicitud de enviar más material sexual o 
llevar a cabo un encuentro presencial.

Trans-pasando Fronteras, Núm. 21, 2025. Cali-Colombia
ISSN 2248-7212 • ISSN-e 2322-9152

113



Juan Pablo Sánchez-Domínguez, Luis Magaña Raymundo

Ciberbullying y Grooming en México

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) estima que 9 de cada 10 adolescentes 
entre 12 a 17 años es usuario de Internet en México, superado apenas por las personas de entre 
18 a 24 años (93.4%), respecto a su tiempo online, este primer grupo pasa en promedio 5.5 horas 
conectado diariamente, lo cual implica estar conectado a la red cerca de la cuarta parte del día. 
(INEGI, 2022). En este contexto, como parte de la labor del INEGI desde el 2015, en el Módulo 
de Ciberacoso (MOCIBA) se han registrado los niveles de incidencias sobre cibervictimización y 
ciberagresión según sexo y edad de la población mexicana. 

En su corte más reciente señaló que las poblaciones más vulnerables son las mujeres que 
se ubican entre los 20-29 años con un 30.1% de prevalencia, posteriormente se sitúan aquellas de 
entre 12-19 años (29.9%), en cuanto a los hombres, en primer lugar, de frecuencia se encuentran 
aquellos cuyas edades se ubican entre 20-29 (25%) y en segundo lugar con un 24.1% los de entre 
12-19 años (INEGI, 2022). En ese orden de ideas, otros autores que han realizado estudios también 
en población de adolescentes mexicanos han mostrado índices de prevalencia relativamente 
menores, p. ej. Vega (2019) reportó una prevalencia promedio de 20% de victimización y 11% 
de agresión online, mientras que Sánchez et al. (2022), identificó un 18% y 7.8% de víctimas y 
victimarios de Ciberbullying respectivamente.

En cuanto al grooming se encontró poca información estadística oficial a nivel nacional, siendo 
escasa su investigación por parte de instituciones públicas mexicanas más allá de la intervención por 
pláticas preventivas (Aguilar, 2018), en este sentido apenas se estiman prevalencias entre un 9 y 47 
% según las investigaciones de Velázquez y Reyes (2020) y Pacheco et al., (2018) respectivamente. 
Como complemento se menciona que en México desde 2021 la violencia digital es reconocida 
como delito federal cuando esta lleva a la exhibición, distribución, reproducción, comercialización 
o intercambio de contenido de tipo sexual de una persona sin su consentimiento, declarado en 
la reforma conocida como Ley Olimpia (Melo et al., 2021); siendo, en el caso de los NNyA, una 
extensión que sanciona el delito de corrupción de menores declarado en la Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 2022).
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Antecedentes de revisiones sistemáticas

La revisión de antecedentes sistemáticos permite conocer el alcance y metodología con 
que se ha abordado un fenómeno. En el caso de la violencia digital, prevalecen los estudios de 
la subcategoría de Ciberbullying en poblaciones escolarizadas en contraste con otros tipos de 
agresión (Rojas y Yepes, 2021). Las aportaciones más extensas abordan el CB junto al bullying, lo 
que ha llevado a la realización de consultas previas al año 2000 (Ruíz et al., 2019; Cretu y Morandau, 
2022; Marín y Guachichullca, 2022). No obstante, han sido autores como Machimbarrena et al. 
(2019), Herrera et al. (2018) y Garaigordobil et al. (2018), quienes aclaran que los trabajos más 
antiguos de Ciberbullying ingresados en bases de datos científicas inician entre el 2004-2005. 
Dichos autores han sido pioneros en las primeras revisiones sobre prevalencia de victimización y 
agresión cibernética clasificadas por país. Siendo, por otro lado, Kerman (2022); Buelga et al. (2022) 
y Anccana et al. (2022) quienes han explorado los estudios más recientes en los últimos 5 años.

La extensión de las revisiones sistemáticas es una contribución que permite conocer 
la evolución de un fenómeno, siendo las más relevantes en cuanto a prolongación de años las 
de Olascoaga y Rosario (2022); Gómez y Correa (2022) y Rodríguez et al. (2020), este último 
identificando un incremento significativo de producción sobre CB ente el 2014 y 2018. El interés 
sobre el fenómeno del CB y su relación con otras variables también ha sido objeto de estudio de 
análisis exhaustivos de literatura, encontrándose principalmente los trabajos orientados al estudio 
de aquellos factores de riesgo que inciden en esta problemática (González, 2016; Villa y Gómez, 
2019; Marín et al., 2019) y a la evaluación de estrategias preventivas y de intervención (García, 
2021; Oliveira et al., 2017, Marín y Guachichullca, 2022); así como su asociación con las emociones 
(Marín y Linne, 2020), la desconexión moral (Gómez y Correa, 2022), depresión (Kerman, 2022), 
ansiedad social (Ruíz et al., 2019) y conductas suicidas (Buelga et al., 2022).

Otro aspecto que citar es la información que se considera relevante sustraer durante una 
revisión, siendo común encontrar aportaciones que incluyan datos como el año, país, diseño e 
instrumentos usados; así como la edad, sexo, escolaridad y rol de la muestra. Se ha encontrado poca 
recolección estadística sobre las instituciones de afiliación, revista o base de datos que publica, 
número de autores y grado de impacto como lo ha hecho Ruiz et al. (2019), Lacunza et al. (2019) 
y Cedeño et al. (2021). Focalizar una revisión a una sola región es otro criterio de metodología 
poco usado, siendo Latinoamérica el territorio más abordado (Herrera et al., 2018; Garaigordobil 
et al., 2018; Santos y Silva, 2020; Lacunza et al., 2019; Rojas y Yepes, 2021). Países como España 
(Zych et al., 2016; Ruíz et al., 2019), Perú (Chalco, 2021), México (Vega, 2018) y Asía (Khairina et 
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al., 2023) hasta la fecha son los únicos en haber presentado una sistematización del Ciberbullying 
a nivel nacional.  

Método

Se realizó una investigación teórica cualitativa de tipo revisión sistemática para identificar 
las publicaciones científicas que hasta hoy abordaban el tema del Ciberbullying y Grooming en 
adolescentes mexicanos. Se limitó a bases de datos científicas open access; esto considerando las 
facilidades para el acceso a la información sin registro previo, suscripción o pago. Bajo este criterio 
se indagó en los directorios de Dialnet, Redalyc, SciELO, Science Direct, PubMed y DOAJ, consultando los 
resultados entre 2000 y 2022.

A partir de la implementación de operadores booleanos como estrategia de búsqueda 
se aplicó la ecuación “(cyberbullying) OR (ciberbullying) OR (ciberacoso) OR (ciberviolencia) OR 
(cyberviolence) OR (grooming) OR (sexting) OR (sextorsión) OR (sextortion)” tomando en cuenta 
términos en español e inglés, así como palabras claves asociadas a la problemática ciberbullying-
grooming con la intención de ampliar el margen de posibles resultados válidos. Fueron considerados 
trabajos en español/inglés; cuya afiliación de autoría y población sea de origen mexicano. Se 
incluyó estudios con muestra de participantes entre 10-19 años, periodo que de acuerdo con 
la OMS (2014) comprende la adolescencia; que aborden el tema de Ciberbullying y/o Grooming 
como tema central.

Se incluyeron trabajos de categoría artículo de revisión, validación de instrumentos y 
programas de intervención. Fueron excluidos tesis, libros, informes de caso, reseñas, cartas al 
editor, comunicados de prensa o noticias y estudios bibliométricos/metaanálisis. Los resultados se 
filtraron y registraron con el apoyo del programa Excel para generar y organizar la base de datos 
obtenida; también se empleó el programa estadístico SPSS versión 25 para elaborar gráficos y 
tablas de frecuencia.
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RESULTADOS

Se identificaron inicialmente 5875 resultados coincidentes con el tema de estudio, cantidad 
que se redujo a 1330 durante el screening una vez eliminado los duplicados y textos no relacionados 
exclusivamente con el Ciberbullying y Grooming. Durante la selección 79 artículos contaron con 
muestra y afiliación mexicana. De esta cantidad se descartaron 44 trabajos, de los que: 10 fueron 
teórico-reflexivos; 28 exploraron el fenómeno en adultos; y 6 se enfocaron al ciberacoso y maltrato 
online en parejas. El análisis final incluyó 35 textos, cumpliendo con los criterios de ser estudios 
orientados al Ciberbullying/Grooming, no teóricos-reflexivos, realizados en México y con un 
abordaje en poblaciones de adolescentes no mayor a los 19 años.

Figura 2. Diagrama de flujo de selección de estudios

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de bibliotecas electrónicas Dialnet, Redalyc, SciELO, 
Science Direct, PubMed y DOAJ, consultando los resultados entre 2000 y 2022.

De los 22 años abarcados, se encuentra que los primeros estudios sobre CB en adolescentes 
se presentaron a partir del 2012 en México. La prevalencia de 1 estudio anual, exceptuando 2013, 
fue constante hasta 2017; siendo, por otro lado, los posteriores 5 años quienes concentraron el 
85% del total de publicaciones halladas (figura 3).
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Figura 3. Publicaciones sobre CB y Grooming 2000-2022

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de bibliotecas electrónicas Dialnet, Redalyc, SciELO, 
Science Direct, PubMed y DOAJ, consultando los resultados entre 2000 y 2022.

Las publicaciones de tipo artículo de revisión tuvieron mayor frecuencia (85.7%). Tan solo 3 
estudios se enfocaron en propuestas de programas de intervención (8.6%) (Martínez et al., 2018; 
Pozas et al., 2018; Acosta y Amador, 2021) y 2 en la validación de un instrumento orientado a 
la medición de CB (5.7%) (Sandoval et al., 2021; Quiñonez y Vargas, 2022). Se encontró que el 
número de autores por artículo es de 2 (31.4%) a 3 (37.1%) por lo general, siendo inusual que 
un investigador publique en solitario (5.7%). La categoría de 4 o más autores fue significativa al 
encontrarse una frecuencia del 25.7%.

Sobre la afiliación del autor principal (ver tabla 1), es la Universidad Autónoma de México 
quien alberga mayor cantidad de investigadores que publicaron sobre el CB (22.8%). A esta le 
antecede la Universidad de Guadalajara (17.1%), la Universidad Autónoma de Nuevo León (8.6%) 
y la Universidad Autónoma del Carmen (8.6%). Geográficamente, la Universidad Autónoma del 
Carmen figura como única institución en el sureste mexicano que aborda el Ciberbullying en 
adolescentes dentro del país, concentrándose la mayor parte de la investigación en estados del 
centro y norte.
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Tabla 1. Instituciones de afiliación del autor principal

Institución de afiliación f (%)
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 1 (2.8%)
Centro Universitario de la Costa 1 (2.8%)
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 
Durango

1 (2.8%)

Hospital Psiquiátrico de Tampico Secretaría de Salud 1 (2.8%)
Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México 1 (2.8%)
Instituto Tecnológico de Sonora 1 (2.8%)
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 1 (2.8%)
Universidad Autónoma de Nayarit 1 (2.8%)
Universidad Autónoma de Nuevo León 3 (8.6%)
Universidad Autónoma de Sinaloa 2 (5.7%)
Universidad Autónoma de Zacatecas 1 (2.8%)
Universidad Autónoma del Carmen 3 (8.6%)
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 1 (2.8%)
Universidad Autónoma del Estado de México 8 (22.8%)
Universidad de Colima 1 (2.8%)
Universidad de Guadalajara 6 (17.1%)
Universidad Nacional Autónoma de México 2 (5.7%)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de bibliotecas electrónicas Dialnet, Redalyc, SciELO, 
Science Direct, PubMed y DOAJ, consultando los resultados entre 2000 y 2022.

Por otro lado, la existencia de una revista especializada en el área es nula. Los trabajos sobre 
Ciberbullying-Grooming se publican en revistas orientadas a la investigación educativa, seguido de 
psicología y áreas sociales. En la tabla 2 se aprecia las revistas con más resultados disponibles sobre 
el tema investigado.
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Tabla 2. Revistas electrónicas con más publicaciones de CB-grooming encontradas

Revista N 
Diálogos sobre educación. Temas actuales en investigación educativa  2
Educateconciencia 2
IE Revista De Investigación Educativa De La REDIECH 3
RIDE. Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo 
Educativo

2

Voces de la Educación 2

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de bibliotecas electrónicas Dialnet, Redalyc, SciELO, 
Science Direct, PubMed y DOAJ, consultando los resultados entre 2000 y 2022.

Con relación al contenido de las publicaciones y metodología, se descubre que el diseño 
cuantitativo es el preferido en este tipo de investigación (74.3%). Este enfoque engloba el estudio 
de la frecuencia de sucesión o prevalencia del fenómeno, las formas de ejercer abuso e índice de 
víctimas, victimarios y participantes. En cuanto al tipo de estudios cualitativos (11.4%), se centraron 
en el análisis discursivo y la visión de los implicados. El 14.3% restante correspondió a trabajos que 
abordaron ambos enfoques en su metodología como mixtos. 

El tamaño de las muestras poblacionales fue muy variable. Se encontró un mínimo de 25 
(Gómez, 2022) y un máximo de 705 participantes en estudios cualitativos (Romero, 2021); con 
muestras entre 44 (Pozas et al., 2018) y 8115 participantes (Romero, et al., 2019b) en trabajos 
cuantitativos. Existieron otros trabajos con poblaciones mayores, entre 33,289 (Quiñonez y Vargas, 
2022) y 364,700 encuestados (Mancha y Kumar, 2022), pero dicho conteo se resalta a través de 
censos nacionales y no por parte de los investigadores, encargándose estos últimos de la labor de 
análisis cuantitativo. En torno a la diferenciación en virtud del sexo masculino o femenino, esta fue 
una variable usada en un 25.7% de los casos para la caracterización de la muestra.

Un 74.3% de las investigaciones se orientaron exclusivamente al abordaje del Ciberbullying 
frente al 17.1% que consideró estudiarlo junto al bullying tradicional. Respecto al Grooming, este 
figuró como un fenómeno mínimamente explorado en México hallándose 3 estudios (5.8%). 2 
artículos incluyeron el grooming para caracterizar su sucesión en estudios que abarcaron los 
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diferentes tipos de violencia digital (Pacheco et al., 2018; Velázquez y Reyes, 2020); el último 
resaltó por explorar el fenómeno de manera independiente discutiendo acerca del desarrollo de la 
inteligencia emocional como una forma para prevenirlo (Fragoso y Ramírez, 2022).

En cuanto a los roles implicados, el 80% de las investigaciones exploró el papel de víctimas 
y/o agresor, el 8.6 % restante a la investigación centrada solo en espectadores u observadores 
(Romero, 2021; Alcantar et al., 2022). Por otro lado, 5 documentos (14.3%) citaron los 3 roles 
implicados dentro de su investigación (Velázquez y Reyes, 2020; Águila et al., 2020; Muñoz et al., 
2021; Morales et al, 2021; Mendoza et al., 2021).

Referente a los datos presentados en cada investigación: 17 trabajos (48.5%) reportaron 
datos de prevalencia y/o frecuencia de sucesión de la ciberviolencia estudiada; 14 (40%) caracterizó 
los modos y conductas presentes en el CB ofreciendo estadísticas de su ocurrencia; 20% abordó 
factores de riesgo en la víctima, encontrando: manifestaciones psicopatológicas o psicosomáticas, 
consumo de sustancias, problemas de dormir, conductas inadecuadas en internet, ideación suicida, 
etc.; y 40% señaló las formas en cómo responden conductual o subjetivamente los involucrados.

Finalmente, algunos estudios exploraron el CB-Grooming relacionándolo con una o varias 
variables multidimensionales. Entre estas de tipo: familiar (14.3%) en cuanto al tipo, comunicación, 
autoconcepto y vínculo; escolar (14.3%) como el rendimiento académico; social o comunitario 
(11.4%); inteligencia emocional o habilidades socioemocionales (20%); y habilidades digitales o 
elementos relacionados con la ciber convivencia (11.4%).

Tabla 3. Factores mencionados y relacionados con el estudio del CB-grooming

Autor P/F C Fr R c/s
VA

F E S IE HD
García et al., 2012 x x x
Morales y Serrano, 2014 x
Zapata y Guerrero, 2015 x
Ortega y González, 2016 x x
Torres et al., 2017 x x x
Castelli y Valles, 2018 x x x
Martínez et al., 2018 x x
Pacheco et al., 2018 x
Pozas et al., 2018 x x
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Sánchez y Magaña, 2018 x x x
Aragón et al., 2019 x x x
Castro et al., 2019a x x x x
Castro et al., 2019b x x x x
Domínguez et al., 2019 x
Romero et al., 2019a x x x
Romero et al., 2019b x x x
Sánchez et al., 2019 x x x
Águila et al., 2020 x
Madrid et al., 2020 x x x x x
Velázquez y Reyes, 2020 x
Acosta y Amador, 2021 x
Gómez, 2021 x x
Mendoza et al., 2021 x x
Morales et al, 2021 x x x
Muñoz et al., 2021 x x x x
Romero, 2021 x x
Sánchez y Magaña, 2021 x x
Sandoval et al., 2021 x
Serrano et al., 2021 x
Sandoval et al., 2022 x
Alcantar et al., 2022 x
Fragoso y Ramírez, 2022 x x x
Mancha y Kumar, 2022 x
Quiñonez y Vargas, 2022 x x
Serrano et al., 2022 x x

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de bibliotecas electrónicas Dialnet, Redalyc, SciELO, 
Science Direct, PubMed y DOAJ, consultando los resultados entre 2000 y 2022.

Nota: P/F= prevalencia/frecuencia del CB; C=caracterización y manifestaciones del CB; 
Fr=factores de riesgo asociado; R s/c= Respuestas de intervención subjetivas y conductuales ante 
el CB. VA=variables asociadas, siendo estas: F=familiares; E=escolares; S=sociales/comunitarios; 
IE=inteligencia emocional o habilidades socioemocionales; HD=habilidades digitales.
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Discusión

El objetivo de la presente revisión fue dar a conocer la investigación existente sobre el 
Ciberbullying y Grooming realizada en los últimos 22 años en México. A diferencia de países como 
Estados Unidos, Holanda, Canadá (Machimbarrena et al., 2019), Argentina, Chile, Brasil, Colombia, 
Bolivia, Perú y Venezuela (Garaigordobil et al., 2018) con resultados desde 2004-2010, México 
registró sus primeras investigaciones indexadas hasta 2012 (García et al., 2012) marcando una 
diferencia de 8 años de retraso en su exploración. Aunado a lo anterior, no es sino hasta el último 
lustro (2018-2022) que se reflejó mayor interés por esta problemática en el país, coincidiendo con 
el incremento registrado en otras regiones del mundo (Cedeño et al., 2021; Chalco-Fernández, 
2021). 

Por otro lado, se puede intuir que dentro de este periodo la pandemia covid-19, que llevó al 
confinamiento y suspensión temporal de clases, fue motivo para encontrarse un decrecimiento de 
publicaciones en 2020. La mayor parte de las publicaciones son de artículos de revisión originales, 
siendo una tendencia recurrente en la mayoría de las recopilaciones sistemáticas, como en Cedeño 
et al., (2021) que la identifica como una categoría junto a textos de tipo revisión bibliográfica, 
sistemática y estudio de caso.

 
En este apartado, es relevante mencionar que, pese a la prevención activa por pláticas y 

campañas escolares, las aportaciones científicas sobre la efectividad y validez de programas de 
CB-grooming en México es casi nula respecto a otros países latinoamericanos y europeos (Oliveira 
et al., 2017; García, 2021; Marín-Balcázar y Guachichullca-Guamán, 2022). No obstante, de los 
3 programas encontrados destacó Fragoso y Ramírez (2022) al explorar el grooming y proponer 
soluciones desde una perspectiva psicoemocional, siendo dicho fenómeno una problemática 
apenas estudiada en el país.

De igual modo se coincide con Cedeño et al., (2021) en cuanto a la tendencia de presentarse 
3 o más autores por artículo, indicando la baja producción en solitario o parejas.
Los hallazgos también muestran que el CB-grooming es estudiado principalmente desde la 
pedagogía/educación, seguido de la psicología y otras disciplinas sociales. Esto encontrado a partir 
del tipo y enfoque de la revista que publicó, coincidiendo con Chalco-Fernández (2021) al reportar 
que 75% de las investigaciones sobre Ciberbullying pertenecen al campo de interés pedagógico.
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Otra coincidencia hallada entre revisiones fue respecto a la metodología utilizada, reportando 
al igual que Herrera-López et al., (2018) y Anccana et al., (2022) un mayor encuentro de estudios 
de tipo cuantitativos por encima de los cualitativos y mixtos. Se reporta que la mayoría de las 
investigaciones exploraron valores de prevalencia, frecuencia, caracterización y respuestas ante el 
Ciberbullying, como lo fue con Herrera-López et al. (2018). Esto resulta llamativo al determinar que 
en México la línea que principalmente se ha mantenido sobre el CB-Grooming ha girado en torno al 
estudio de su naturaleza y dinámica, dejando en segundo lugar el análisis de las variables relacionadas 
a dicho fenómeno; en este sentido son los factores de riesgo y habilidades socioemocionales los 
más abarcados actualmente.

Conclusiones

Esta revisión sistemática muestra que la investigación en torno al Ciberbullying y Grooming 
en México se encuentra reducida a los últimos 11 años (2012-2022); Si bien en los últimos años 
resalta su favorable productividad, también es cierto que no se le ha dado suficiente relevancia en 
líneas de investigación orientadas a la intervención, prevención y desarrollo de instrumentos de 
medición dentro del país.

Entre ambos tipos de violencia cabe subrayar la carencia de estudios sobre el grooming, 
fenómeno que al principio resaltó como parte de nuestro interés investigativo al identificar en el 
estado del arte como segundo tipo de violencia online más común en NNyA. 

Este hallazgo evidencia la necesidad de elaborar más estudios en el campo, considerándolo 
no solo por el impacto socioemocional en la víctima, sino también como una forma de violencia 
digital que se categoriza como delito sexual al involucrar el intercambio de contenido sexual con un 
menor, así como el involucramiento de trastornos psicosexuales (pedofilia y pederastia).

Finalmente, dentro de las limitaciones en esta revisión no se descarta la existencia 
de producción que al no publicarse en revistas indexadas o encontrarse solo en repositorios 
universitarios perdió visibilidad al integrar esta base de datos, provocando un sesgo que sugiere 
otras estrategias que contemplen esta restricción en futuras investigaciones.
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Resumen: La lactancia materna exclusiva (LME), está ligada a las características fisiológicas y 
anatómicas que comparten los mamíferos y que los diferencian de otras especies. Además, de que 
se debe comprender como un acontecimiento subjetivo, el cual implica que la mujer en periodo de 
lactancia esté sujeta a su emocionalidad, trasversal a su entorno sociocultural, siendo importante, 
más que el neto acompañamiento asistencial, el apoyo educativo, social y psicológico(1); según la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), este método de alimentación está informado como la mejor 
manera de propiciar nutrientes al lactante en los primeros seis meses de vida y como complemento 
vital desde los seis meses e incluso más allá de los dos años. La educación y la consejería alrededor 
de la lactancia materna exclusiva se torna relevante durante la lactancia, debido a que la primera, 
dota a la mujer en período de lactancia con las herramientas y conocimientos necesarios para dar 
de amamantar. Por otra parte, la segunda, es brindada por personal capacitado cuando existen 
problemas identificados durante la lactancia y busca dar soluciones de una manera eficaz (2). 

 El objetivo de este estudio se centró en indagar alrededor de la influencia de la educación y la 
consejería en LME en mujeres en período de lactancia. Se desarrolló bajo el uso de la investigación 
cualitativa de tipo inductiva, con una aproximación Fenomenológica, mediante la técnica de 
entrevista semiestructurada. La población se conformó por diecisiete mujeres en período de 
lactancia, madres de niños y niñas entre 0 a 2 años de edad, atendidos en el servicio de crecimiento 
y desarrollo de la ESE Suroriente, IPS Pública ubicada de la ciudad de Cali Colombia, para el año 
2022, la indagación se realizó mediante el uso de la estrategia “bola de nieve” hasta la saturación 
de resultados y variables emergentes.

 Se implementó un instrumento codificado para la entrevista semiestructurada que contenía 
nueve preguntas, al cual se le realizó una prueba piloto, con el fin de recopilar información relacionada 
con: los conocimientos previos alrededor de lactancia materna, el acceso a la información, las 
dificultades alrededor del amamantamiento y el acceso a la consejería brindada por parte de 
profesionales en salud de la institución. Una vez realizadas las entrevistas se codificaron las mismas 
para garantizar el principio de confidencialidad durante el proceso de sistematización y análisis; así 
mismo, se procedió a la transcripción de las entrevistas y a desarrollar el análisis de contenido con 
base en las categorías y categorías emergentes. Se pudo obtener que tanto la educación como la 
consejería, aunque son implementadas por la institución prestadora del servicio de salud, no se 
están llevando a cabo como se espera.

Palabras clave: Lactancia materna exclusiva, consejería en lactancia materna, educación en 
lactancia materna, lactancia materna, alimentación al pecho, amamantamiento.
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Abstract: Exclusive breastfeeding (EBF) is linked to the physiological and anatomical characteristics 
that mammals share and that differentiate them from other species, in addition, it must be 
understood as a subjective event, which implies that the woman in her period breastfeeding is 
subject to their emotionality, transversal to their sociocultural environment, being important, more 
than the pure care accompaniment, the educational, social and psychological support(1); According 
to the World Health Organization (WHO), this feeding method is reported as the best way to 
provide nutrients to the infant in the first six months of life and as a vital complement from six 
months and even beyond two years. Education and counseling around exclusive breastfeeding 
becomes relevant during breastfeeding, because the first provides the breastfeeding woman with 
the tools and knowledge necessary to breastfeed and the second is provided by personnel. trained 
when there are problems identified during breastfeeding and seeks to provide solutions in an 
effective way (2).

 The objective focused on investigating the influence of education and counseling on 
EBF in breastfeeding women. It was developed using inductive qualitative research, with a 
Phenomenological approach, using the semi-structured interview technique; The population was 
made up of seventeen breastfeeding women, mothers of boys and girls between 0 and 2 years of 
age, served in the growth and development service of the ESE Suroriente, Public IPS located in the 
city of Cali Colombia, for the year 2022, the investigation was carried out through the use of the 
“snowball” strategy until the saturation of results and emerging variables.

 A coded instrument was implemented for the semi-structured interview that contained nine 
questions, to which a pilot test was carried out, in order to collect information related to: prior 
knowledge about breastfeeding, access to information, difficulties around breastfeeding and access 
to counseling provided by health professionals at the institution. Once the interviews were carried 
out, they were coded to guarantee the principle of confidentiality during the systematization and 
analysis process; Likewise, the interviews were transcribed and the content analysis was developed 
based on the emerging categories and categories. It was found that both education and counseling, 
although implemented by the institution providing the health service, are not being carried out as 
expected.

Keywords: Exclusive breastfeeding, breastfeeding counseling, breastfeeding education, 
breastfeeding, breastfeeding, breastfeeding.
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1. Introducción

 Dentro de la escala de los seres vivos en el planeta, el ser humano pertenece al grupo de los 
mamíferos, quienes poseen características diferenciales con otros seres vivos tanto en su relación 
con el entorno, así como en su fisiología y anatomía, dentro de las características especiales que 
diferencian a los mamíferos en el conjunto de seres vivos en el planeta está la relación entre la madre 
y el hijo en el proceso de lactancia y el acto de amamantar. Este proceso diferencial, hace que la 
vida del recién nacido dependa directamente de la capacidad de su madre para amamantar, siendo 
la lactancia una pieza fundamental para completar un óptimo proceso de desarrollo en las primeras 
etapas de crecimiento del bebé, así mismo, se establece como una relación holística que asegura 
la supervivencia de la especie, pese a esto, se ha intentado reemplazar esta función alimenticia 
natural y como consecuencia a ello se han generado mayores riesgos de morbimortalidad en los 
recién nacidos (1). 

 La lactancia materna exclusiva (LME), se considera como la alimentación óptima del 
lactante durante los primeros seis meses de vida y se puede extender junto con la alimentación 
complementaria desde los seis meses e incluso más allá de lo dos años de vida. La OMS, informa 
que la lactancia materna, tiene un impacto directo en la reducción de la mortalidad infantil, de ahí 
que se recomiende a las mujeres en período de lactancia proporcionar esta alimentación, además, 
que se ha comprobado que ninguna fórmula nutricional artificial o sucedáneo es capaz de sustituir 
completamente la leche materna en cuanto a la calidad de nutrientes e inmunidad contra las 
enfermedades que se pueden presentar durante el periodo de lactancia (2). 

 Como consecuencia de esto, se han logrado implementar en los últimos años acciones de 
promoción y apoyo a la LME en la ciudad de Santiago de Cali, como estrategia que genere espacios 
pedagógicos a las mujeres en período de lactancia y a su entorno familiar, con el objetivo de 
aumentar el tiempo de LME, para contribuir a la reducción las tasas de mortalidad infantil y mejorar 
la salud de los niños; a pesar de esto, prácticas inadecuadas como la introducción innecesaria de 
agua y alimentos en los lactantes menores de seis meses aún se presentan (3). 

 Por su parte, en la Encuesta Nacional de Situación Nutricional realizada en el año 2015 
(ENSIN, 2015), se puede observar que existe una gran variación entre los indicadores de LME en 
regiones colombianas geográficamente próximas, que muestran la influencia del contexto local, 
por lo que se buscó conocer los factores implicados en el desarrollo de la misma, relacionados con 
la influencia que tiene la educación y consejería en torno a la LME (4). 
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 La investigación, se dio partir del uso de la entrevista semiestructurada como elemento de 
investigación; obteniendo que existen factores que pueden influenciar la LME; los cuales se pueden 
categorizar en: apoyo familiar, redes de apoyo, papel de la familia, red de apoyo de la comunidad, 
familia como ente que facilita o dificulta el proceso de LME, labores de la madre, sentimientos 
alrededor de la LME, miedo al amamantar, conexión del binomio madre-hijo, mitos alrededor de 
la LME, procesos educativos, conocimientos de la mujer en período de lactancia alrededor de la 
lactancia materna, conocimientos de la familia alrededor de la lactancia materna y percepción de 
las mujeres en período de lactancia sobre los procesos educativos.  

 Por último, se estableció un análisis técnico de los resultados obtenidos mediante el uso de la 
técnica de análisis de contenido lo cual permitió generar el análisis de resultados y las conclusiones 
determinadas.

2. Objetivo

 Caracterizar la percepción de las mujeres en período de lactancia alrededor de la educación 
y la consejería sobre lactancia materna exclusiva.

3. Metodología

 Esta investigación se desarrolló mediante el uso estratégico de la investigación cualitativa 
de tipo inductivo, analizando el fenómeno de estudio observado desde una aproximación 
fenomenológica, la cual reúne las experiencias y vivencias de la población a estudiar, obteniendo 
a su vez las perspectivas de los participantes, pudiendo ser estas: sentimientos, emociones 
razonamientos, percepciones, entre otras. 

 Se trabajó de esta manera, directamente sobre las vivencias y experiencias compartidas de 
la población de estudio y tomando como base la teoría fundamentada, ayudado por el muestreo no 
probabilístico de muestras en cadenas o por redes (“bola de nieve”), identificando las participantes 
claves, las cuales para esta investigación fueron contactadas inicialmente mediante el uso de la base 
de datos facilitada por el programa de crecimiento y desarrollo de la ESE Suroriente, agregándolas 
a la muestra y preguntando si conocían mujeres que cumplieran con los criterios de inclusión (5). 
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 Según Bautista, la fenomenología es un método de investigación que describe la experiencia 
alrededor de un objeto o fenómeno y da sentido al mismo, desde el punto de vista y discurso de 
quién lo vivió; por su parte el análisis de los datos suministrados mediante el uso de la entrevista 
semiestructurada se dio por medio de la técnica de análisis de contenido, el cual se define como un 
proceso que hace referencia a la interpretación de los datos obtenidos durante la implementación 
del proceso investigativo mediante el uso del instrumento seleccionado (6). Por último, se organizó 
la información mediante las categorías y subcategorías planteadas, además de aquellas que 
emergieron.

3.1   Población 

 Diecisiete mujeres en período de lactancia con sus hijos entre 0 y 2 años beneficiarios del 
servicio de crecimiento y desarrollo de la ESE Suroriente, para el año 2022.  

3.2   Criterios De Inclusión 

 Mujeres (mayores y menores de edad), en periodo de lactancia, que desearon participar de 
la investigación mediante la firma del consentimiento informado y en el caso de las menores de 
edad su asentimiento y firma del consentimiento informado por parte de su acudiente legal, que se 
encontraran o hubieran amantado a sus hijos de entre 0 y 2 años de edad y que sus hijos asistían 
al programa de crecimiento y desarrollo de a la ESE Suroriente.

3.3   Criterios De Exclusión 

 Mujeres en período de lactancia con algún tipo de discapacidad cognitiva o fonoaudiológica 
que no les permita dar respuesta a la entrevista, mujeres en período de lactancia con condiciones 
psiquiátricas o de salud que le impidiesen lactar, mujeres en período de lactancia que no acepten 
ser partícipes de la investigación, mujeres adolescentes en período de lactancia que no asintieran 
o que su acudiente legal no les brindara el consentimiento informado. 
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3.4   Categorías de análisis 

 De acuerdo al objetivo, el estudio planteó dos categorías de análisis. En primer lugar, la 
educación alrededor de la LME y fue desarrollada bajo las siguientes subcategorías: mitos alrededor 
de la LME, procesos educativos, conocimientos de la mujer en período de lactancia alrededor de 
la lactancia materna, conocimientos de la familia alrededor de la lactancia materna y percepción 
de las mujeres en período de lactancia sobre los procesos educativos; y la segunda, alrededor 
de consejería y como esta es brindada dentro de la institución en donde emergió lo siguiente: 
sentimientos alrededor de la LME, miedo al amamantar y conexión del binomio madre-hijo.

4. Resultados y discusiones

Sobre los conocimientos previos en lactancia materna exclusiva: 

 Dentro de los datos obtenidos se tiene que, gran parte de las mujeres entrevistadas tienen 
algún tipo de conocimiento sobre el concepto de lactancia materna exclusiva, pero de estas mismas, 
algunas manifestaron no conocer el tiempo óptimo para propiciar esta alimentación de manera 
exclusiva; por otro lado, otras de ellas no sabían la definición del concepto de LME (participantes 
1, 2, 4 y 15) [desde este punto se nombrarán con una “P” seguida de su respectivo número], resalta 
que la P1 define la lactancia materna desde su subjetividad y sentimientos: “Pues, es como tener un 

vínculo con el bebé… me parece que es la conexión de la madre con el hijo”. 

 Es importante resaltar que según autores como Alpizar M, Canales J, Moreira R y Castillo M, 
Violeta RM, Cruz R, Alvarado E y Monroy M y Marisleidys AS y J. Rosas (7, 8), concuerdan en que una 
adecuada educación alrededor de la práctica de la LME es importante para el correcto desarrollo 
de la misma y a su vez, en participantes como la número 1, en donde los saberes alrededor del 
tema son casi nulos, se vio que la práctica de la lactancia materna fue interrumpida y de por sí, la 
educación fue uno de los factores principales para el abandono de este método de alimentación en 
el bebé de esta participante.

 Por otra parte, las participantes 2 y 4 no abandonaron su proceso de lactancia materna 
exclusiva, a pesar de no tener un conocimiento previo alrededor del tema, pero quizá uno de 
los elementos que pudieron favorecer el mantenimiento de la práctica de la lactancia materna 
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exclusiva en estas participantes es su percepción subjetiva de este proceso, describiéndolo de 
manera satisfactoria, a diferencia de la P1, que vivió su experiencia de lactar desde el miedo. 

 Para finalizar, la P15 no tenía conocimientos previos alrededor de la lactancia materna 
exclusiva, pero su principal detonante para abandonar el proceso fue su percepción alrededor de la 
insuficiencia en la salida de leche de su seno, y según autores como Campiño S y Duque P y Violeta 
RM un detonante fundamental para el abandono son: la insuficiencia en la salida de leche del seno 
y el rechazo del seno por parte del lactante, aspectos que pudieran ser mejorados con el acceso a 
la consejería en lactancia materna (7, 9). 

 Sobre la educación recibida alrededor de la lactancia materna, la mayoría de mujeres  
recibieron algún tipo de proceso educativo sobre LME al menos una vez durante los momentos 
de gestación y el período de lactancia en los primeros seis meses de vida de sus hijos; mediante el 
suministro de folletos, encuentros educativos y cursos desarrollados por profesionales de salud, 
mientras que, algunas participantes manifiestan no haber recibido ningún tipo de educación, como 
en el caso de la P1:“No, ninguno… pues si he escuchado que dan cursos y todo eso, pero no, a mí no, nunca me 

la brindaron”. 

 Lo anterior se torna relevante al entender que todas las participantes tuvieron partos 
institucionales, lo que contrasta con las actividades de cumplimiento obligatorio estipuladas en 
la Rutas Integrales de Atención en Salud (RIAS), llegando a ser discordante con las atenciones de 
necesario cumplimiento que puedan dotar de herramientas educativas a la mujer en el marco de 
su gestación y lactancia (10), y según Gutiérrez M y colaboradores, el uso de las buenas prácticas 
clínicas, dentro de ellas la educación posnatal, influyen directamente sobre la práctica de la LME 
(11).

 Por su parte, Yessica RF, Martínez U y Estela RM, concluyen que la percepción de las madres 
sobre la lactancia materna es tomada de manera individual y que la educación y la consejería que 
un profesional de la salud pueda brindar genera un bajo impacto sobre la toma de decisiones que 
la mujer en período de lactancia pueda tomar (12), por otro lado, Margarita CS, encuentra que la 
educación alrededor de LME muchas veces es enfocada a aspectos tecnificados e ignora aspectos 
socioculturales e individuales de cada mujer que recibe esta estrategia educativa, por lo cual, estás 
estrategias generalizadas no tienen el efecto esperado (13). 
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Sobre el momento en que le brindaron la educación:

 De las participantes que, si recibieron educación, la P2 no fue clara sobre en qué momento 
recibió esta información: “No nada, ni en control de embarazo, nadie dijo nada aquí… para nada, ella no 

más dijo que limpiara el seno y ya no más”, por otro lado, algunas participantes manifestaron no haber 
recibido educación en ningún momento de su proceso. 

 Lo anterior evidencia la importancia de la implementación de las Rutas Integrales de 
Atención en Salud (RIAS) materno perinatal de cumplimiento obligatorio, en donde se destaca que 
se debe realizar educación e intervención de tipo nutricional además de educación en materia de 
lactancia materna exclusiva durante el control prenatal al menos una vez durante la gestación, de 
preferencia al inicio de este proceso (10). 

 Se observó que existe diversidad en los momentos y estilos para brindar información, 
pudiéndose desarrollar durante la gestación y la lactancia, lo que hace destacar que no se lleva 
un patrón a seguir para esta práctica educativa y se tiene en cuenta que había participantes que 
afirmaban haber tenido procesos de educación en más de un momento de su gestación y período 
de lactancia.

Sobre las dificultades a la hora de amamantar: 

 La mayoría de las participantes expresaron haber tenido algún tipo de dificultad a la hora 
de amamantar, una de ellas expresó haber sentido miedo (P1), otras expresaron dolor u ardor en 
sus senos (P1, P3 y P14), algunas participantes informaron sangrado en el seno (P3 y P6), otras 
manifestaron mastitis (P4, P5, P12 y P16), algunas participantes informaron insuficiencia en la 
salida de leche de su seno (P6, P10, P11, P12 y P15), una parte de las participantes informaron 
grietas en el pezón (P6, P8, P10, P11 y P17), otras participantes informaron mal agarre (P6, P7 y 
P14) y destaca que una participante informó gases en el niño relacionado al mal agarre (P7) “Pues 
si lo agarraba bien, sino que le entraban gases, creo que no se le metía bien el pezón, porque le 
entraba muchos gases a lo primero, pero ahora ya superamos eso”; los datos anteriores teniendo 
en cuenta que algunas participantes presentaron más de un problema. 
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 Es importante recalcar que en muchas ocasiones este tipo de problemas propician el 
abandono del proceso de lactancia, como lo expone Campiño S, y Duque P, al igual que Violeta 
RM, siendo la insuficiencia en la salida de leche y el rechazo del seno por parte del lactante los 
más comunes, factores que mediante el acceso oportuno a la consejería podrían ser tratados (7, 9), 
por su parte Ana AC, et al, encuentran que mediante la consejería, las madres podrían reducir sus 
sentimientos de angustia (14), factor que propició el abandono del proceso de lactancia en la P1. 

 Por otra parte, algunas participantes expresaron no haber tenido dificultades de ningún 
tipo a la hora de amamantar lo que favoreció la LME en sus hijos (P2, P9 y P13). Se destaca que 
una de las participantes (P11) solucionó su problema de insuficiencia en la salida de leche materna 
tomando una bebida tradicional colombiana: “Al principio sí, me hizo muchas marcas… rasgaduras y me 

hizo un hueco en el seno, pero he estado bien y casi no me salía leche al principio, hasta que mi mamá me hizo 

tomar un poco de agua de panela”. 

 La influencia de la familia fue un factor crucial en la lactancia materna exclusiva, Violeta RM 
concluye que este tipo de prácticas prevalecen sobre la lactancia materna y que el entorno familiar 
y a su vez el nivel de escolaridad propicia que estas prácticas inadecuadas sean llevadas a cabo (7), 
Vargas Zarate M, Fabiola B. B y Sandra Yineth B, informan que este tipo de mitos muchas veces son 
trasmitidos de generación en generación y carecen de fundamento científico, por lo cual pueden 
resultar contraproducentes para el desarrollo de la LME (15). 

Sobre el acceso a la consejería y la experiencia obtenida: 

 De las participantes entrevistadas, algunas de ellas tuvieron acceso a consejería en lactancia 
materna (P1, P4, P6, P7, P10, P12, P14 y P17), una de ellas percibió una mala atención alrededor 
de la consejería en lactancia materna que se le brindó (P1): “Muy malo, no le dan la atención a un bebé 

que en verdad lo merece… bueno, todo el mundo merece una atención, pero más que todo un bebé que necesita 

pues… sus pediatras y todo y tener sus controles, pero desde enero saqué una cita con pediatría y ni siquiera me 

la han autorizado”, por lo contrario, otras de ellas percibieron que les brindaron una buena atención 
(P4, P6, P7, P10, P12 y P17) y otra de ellas fue neutral (P14). 

 Resalta que de las anteriores participantes que no accedieron a consejería, la mayor parte de 
ellas presentaron dificultades relacionadas con su proceso de lactancia materna exclusiva; P3: “Uy 

sí, mastitis no, dificultad primero de darle seno a ella demasiado… me ardía, me salía un poquito de sangre, me 
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ardía horrible cada vez que ella me succionaba, incluso la despegaba un ratico para yo descansar… mastitis no, 

nunca me dio, dolores si cuando ellas (refiriéndose a sus senos) se me comienzan a llenar, aun así, cuando ellas 
se me llenan me comienza a doler… de resto todo muy bien”, P5: “Pues mastitis si me dio, me dio una vez… pues 

por ese momento yo no le di teta a la bebé, le di la leche de formula… fue no más un día, pero ya después le 

seguí dando el seno”, P8: “A mí me sale leche desde los tres meses, desde que tengo tres meses de embarazo… 

a lo que é se pegó del seno de una le salió leche, si me lo peló, obviamente muchísimo, feo, pero mal agarre 

jamás, siempre, grietas sí, pero eso arde, pero ya no me sale”, P11: “Al principio sí, me hizo muchas marcas… 

rasgaduras y me hizo un hueco en el seno, pero he estado bien y casi no me salía leche al principio, hasta que mi 

mamá me hizo tomar un poco de agua de panela”, P15: “Yo me la montaba a ella para que me succionara y no, 

no me salía nada, ella se quitaba de mi pezón porque halaba y halaba y no sacaba nada y ella lo que mantenía 

era llorando…” y P16: “No, pero no, en el comienzo no tuve ningún problema, ya en un tiempito, ya así él más 

grandecito si me ha dado, este, mastitis”; mientras que las otras no accedieron a consejería porque 
referían no haber tenido ningún tipo de problema (P2, y P9). 

 Por su parte, la P11 prefería remedios naturales y manejo en casa: “No… no… yo soy más de cosas 

naturales de la casa”, la P13 y P16 decidieron buscar soluciones mediante herramientas tecnológicas: 
“No porque he sabido sobrellevarlo he tenido mastitis, pero ahorita internet lo es todo y pues me he informado 

mucho y no he dejado de darle el pecho a la niña en ningún momento aún con mastitis y eso es lo que me ayuda”. 
“No… pues como uno ahí tiene, en la casa hay internet, entonces ahí uno busca y pues se dice en lo que yo he 

buscado que es porque no le he dado a veces de seguido a él entonces por eso o cuando él toma mucho de un 

solo lado, entonces por eso” y la P15 se sentía deprimida y no poseía los recursos necesarios en el 
momento de sus inconvenientes para ir al hospital: “No consulté… porque como le digo, me sentía tan 

afligida y en ese tiempo no quería salir, como aquí yo no sentí tampoco porque aquí en ese tiempo uno tenía que 
pagar las consultas y no tenía cómo pagarla entonces me tocó así”. 

 Resalta que de las anteriores participantes que no accedieron a consejería, la mayor parte 
de ellas presentaron dificultades relacionadas con su proceso de lactancia materna exclusiva; P3: 
“Uy sí, mastitis no, dificultad primero de darle seno a ella demasiado… me ardía, me salía un poquito 
de sangre, me ardía horrible cada vez que ella me succionaba, incluso la despegaba un ratico para 
yo descansar… mastitis no, nunca me dio, dolores si cuando ellas (refiriéndose a sus senos) se me 
comienzan a llenar, aun así, cuando ellas se me llenan me comienza a doler… de resto todo muy 
bien”, P5: “Pues mastitis si me dio, me dio una vez… pues por ese momento yo no le di teta a la bebé, le di la 

leche de formula… fue no más un día, pero ya después le seguí dando el seno”, P8: “A mí me sale leche desde los 

tres meses, desde que tengo tres meses de embarazo… a lo que é se pegó del seno de una le salió leche, si me lo 

peló, obviamente muchísimo, feo, pero mal agarre jamás, siempre, grietas sí, pero eso arde, pero ya no me sale”, 
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P11: “Al principio sí, me hizo muchas marcas… rasgaduras y me hizo un hueco en el seno, pero he estado bien 

y casi no me salía leche al principio, hasta que mi mamá me hizo tomar un poco de agua de panela”, P15: “Yo 

me la montaba a ella para que me succionara y no, no me salía nada, ella se quitaba de mi pezón porque halaba 

y halaba y no sacaba nada y ella lo que mantenía era llorando…” y P16: “No, pero no, en el comienzo no tuve 

ningún problema, ya en un tiempito, ya así él más grandecito si me ha dado, este, mastitis”; mientras que las 
otras no accedieron a consejería porque referían no haber tenido ningún tipo de problema (P2, y 
P9). 

 Pinzón G, Álzate M y Olaya G, concluyen que para que la consejería sea efectiva se deben 
fortalecer las estrategias para su práctica (17), pero en el caso de la presente investigación, de las 
participantes que tuvieron acceso a consejería, en su gran mayoría refirieron quedar satisfechas 
con este proceso, pudiendo superar sus inconvenientes y continuar lactando; por lo contrario, 
una gran parte de las participantes que no accedieron a consejería presentaron dificultades, de 
lo cual, como se ha mencionado anteriormente, destaca que la P3 no accedió porque sentía que 
sus necesidades inmediatas no eran atendidas y la atención, según su percepción, solo estaba 
centrada en su hijo, la P5 no conocía que en la red de salud suroriente podían dar atención a estos 
problemas, la P11 refirió confiar más en remedios naturales, la P15 no contaba con los recursos 
suficientes y se sentía deprimida y tanto la P13 como la P16 decidieron sobrellevar sus dificultades 
mediante el uso de herramientas tecnológicas. 

 Lo anterior, se podría condensar bajo lo siguiente: el desconocimiento alrededor de la 
existencia de la consejería, como en el caso de la P3 y P5, sabiendo que estos problemas propios 
de la consejería pudieran propiciar el abandono de la LM; Alpizar M, Canales J, Moreira R y castillo 
M, concuerdan en que el conocimiento alrededor del tema es importante para el mantenimiento 
de esta práctica (18) y por su parte en el caso de la P11, al preferir remedios caseros, denota en ella 
que quizá predominen mitos y costumbres carentes de bases científicas, que según Vargas Zarate 
M, Fabiola B. B, Sandra Yineth B. O, podrían considerarse como riesgosas para la práctica de la 
lactancia materna (15). 

 En el caso específico de la P15 su afrontamiento al volverse madre desató en ella emociones 
conflictivas, que, según Marcelina W, Murray C y Jane S, estos sentimientos pueden afectar las 
percepciones de la madre (19) y junto con su reducida red de apoyo pudo desatar sentimientos de 
soledad, ya que, según Alpizar M, Canales J, Moreira R y castillo M, las redes de apoyo son factores 
interpersonales que podrían influenciar sobre la duración de la LM (18). 
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 Para finalizar, en el caso de las P13 y P16, las cuales decidieron sobrellevar sus problemas 
mediante el uso de herramientas tecnológicas, haciendo evidente que como concluyen Yessica RF, 
Martínez U y Estela RM, la lactancia materna está contemplada como una decisión individual y el 
impacto que un profesional de la salud pueda brindar sobre esta decisión mediante el uso de la 
consejería es considerado muchas veces como mínimo (20).

Conclusiones: 

 A modo de colofón, respecto a los conocimientos previos de las participantes alrededor 
de la lactancia materna exclusiva, se pudo evidenciar que, aunque la mayoría de las participantes 
tenía alguna idea alrededor del concepto de lactancia materna, casi la mitad de ellas manifiestan no 
conocer el tiempo óptimo para propiciar esta alimentación de manera exclusiva y una baja parte de 
la muestra, refirió no saber nada alrededor de este tema. De lo anterior se puede interpretar que, 
la percepción de las participantes alrededor sobre el concepto de lactancia materna exclusiva es 
limitada, como en el caso de la P4: “No sé, tener una buena alimentación para alimentar bien a ella”, razón 
por la cual podrían ser vulnerables al abandono de este método de alimentación para sus hijos, 
debido a su bajo conocimiento al respecto. 

 En síntesis, alrededor de la educación recibida sobre lactancia materna y el momento en 
que se suministraron estas estrategias, se evidenció que, mujeres del grupo recibieron algún tipo 
de proceso educativo alrededor de LME, al menos una vez durante todo su proceso de gestación 
y lactancia; mediante el suministro de folletos, charlas y cursos, como lo fue el caso de la P5: “Aquí 

me regalaron un folleto, pues cuando estaba haciendo mi control de embarazo aquí en este hospital me dieron 

folletos de la lactancia materna”; sin embargo, algunas de las participantes manifestaron no haber 
recibido este tipo de estrategias educativas, por lo cual se hace necesario dar fortalecimiento a los 
procesos de implementación de las Rutas Integrales de Atención en Salud (RIAS) materno perinatal 
de cumplimiento obligatorio en Colombia, que permitan generar un impacto sobre las necesidades 
de las mujeres en período de lactancia relacionadas a la educación y consejería en lactancia materna 
exclusiva, mediante las habilidades que un profesional capacitado pueda brindar para educar y dar 
solución problemas referentes a la LME. 

 A partir del análisis precedente, en cuanto a los procesos de dificultades alrededor de la 
lactancia materna y el acceso a la consejería, las mujeres entrevistadas, manifestaron haber tenido 
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problemas alrededor de dar de amantar, lo que, según algunos autores, este tipo de problemas 
podrían dar pie al abandono de los procesos de lactancia materna (9). Las prácticas inadecuadas 
también se vieron implicadas en este apartado, así como la solución de estos problemas de manera 
autónoma por parte de las participantes con ayuda de herramientas tecnológicas para acceder a 
conocimientos que les permitiesen solucionar sus problemas, como lo fue el caso de la P13: “No 

porque he sabido sobrellevarlo he tenido mastitis, pero ahorita internet lo es todo y pues me he informado mucho 

y no he dejado de darle el pecho a la niña en ningún momento aún con mastitis y eso es lo que me ayuda”. 

 Por otro lado, algunas participantes tuvieron acceso a la consejería en lactancia materna, de 
las cuales la mayoría percibieron una buena atención y utilidad para dar solución a sus problemas, 
como en el caso de la P10: “Si que cuando se me llenaran me decían que me ordeñara, lo echara en un envase 

y lo guardara en la nevera, como para que ella no me dañara los senos… Bien, pero es que él no me agarra los 

biberones, pero ellos me dicen que no les dé chupones porque les daña la encía”. 

 Aun así, si se tiene en cuenta la cantidad total de participantes que presentaron dificultades 
versus las que accedieron a consejería, se evidencia que una gran cantidad de mujeres presentaron 
dificultades y no tuvieron acceso a consejería, factor que pudiera propiciar el abandono precoz de 
la lactancia materna debido a dichas molestias, por otro lado, como como lo expresa Yessica RF, 
Martínez U y Estela RM, la lactancia materna puede ser vista por la mujer en período de lactancia 
como una decisión individual y el alcance que pueda tener el profesional de la salud sobre este 
proceso puede ser mínimo (20) y a su vez quizá las participantes no buscaron ayuda profesional por 
tal razón, por lo cual se torna necesario que mediante estrategias de promoción se haga evidente 
la existencia de este servicio brindado por los profesionales de la salud, para que las mujeres 
que presenten este tipo de problemas sepan que tienen a dónde acudir para dar solución a los 
mismos y que el profesional de la salud que brinde consejería lo haga de manera óptima, generando 
seguimientos a la mujer en período de lactancia que presente dichas problemáticas y evaluando si 
su ayuda fue adecuada. 

 De este modo, en una de las participantes se evidenció que su asistencia a buscar consejería 
se vio frustrada por su percepción de la atención brindada, dejando de lado a la participante y 
centrándose solo la atención en su lactante: “No, solo es la bebé y la bebé y la bebé… el primer día no más 

me dieron ese cartelcito que es lo que tengo que hacer en la leche materna y eso… y los cuidados del bebé, pero 

alrededor de mí no, realmente nada… la verdad no me prestan atención a mí, a la bebé le prestan mucha atención, 

pero pues alrededor de mí, nada” (P3) y se tiene cuenta que la consejería en lactancia materna es un 
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proceso de escucha que debe de generar confianza y apoyo en la mujer en período de lactancia y 
entender que la madre juega un papel clave e indispensable en la alimentación del lactante (16) se 
torna relevante que la atención brindada por el profesional debe enfocarse no solo en el lactante, 
sino en conjunto al binomio madre-hijo, para dar una atención acorde a sus necesidades. 

 En conclusión, factores como: el desconocimiento de la existencia de la consejería por parte 
de las mujeres en período de lactancia, las prácticas inadecuadas, las emociones conflictivas y la 
toma de decisiones individuales, dificultan el acceso de las madres a la consejería, para poder dar 
solución a sus problemas y seguir con la continuidad en sus procesos de lactancia materna. 

Aspectos Éticos:

 Dentro de la recopilación de la información es necesaria tanto la ayuda del ente prestador 
de salud como de las mujeres en período de lactancia participantes de la investigación, por lo cual, 
se tuvo en cuenta las siguientes consideraciones éticas que se aborda bajo herramientas como 
entrevistas y el análisis cualitativo de sus respuestas.

 Cabe aclarar que los investigadores en el transcurso del proceso investigativo, no mostraron 
algún tipo de riesgo ético o moral sobre el tema concerniente de investigación, ni ningún conflicto 
de interés.

 En este sentido, se exponen las diferentes variables a considerar como aspectos éticos 
dentro del transcurso de la investigación planteada, tales como:

Riesgos para las participantes:

 Los métodos propuestos para la investigación respetan la integridad y dignidad de las 
participantes, por tanto, se estima que los riesgos son mínimos y el único inconveniente fue que 
durante el proceso de actividades la participante desistiera del proceso.

 La deserción de las participantes dentro del proceso de investigación realizado, condujo los 
autores a otras interrogantes de interés, como: ¿Pueden haber desistido del proceso de investigación 
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las participantes objeto de estudio?, el abordaje epistemológico dentro de las consideraciones éticas 
a esta interrogante nos llevó a plantear que el hecho de la participación de las personas sometidas 
a estudio fue totalmente voluntario e hizo parte de un proceso de construcción científico que 
buscó obtener resultados estáticos sobre condiciones que determinan los grupos poblacionales 
de los cuales, las participantes pertenecen, por lo tal razón, si las mismas deseaban retirarse del 
proceso poseían todas las facultades de derecho para hacerlo, sin que esto incurriera en mayores 
compromisos morales para el individuo en su libertad de decisión. Pero destaca que dentro de la 
presente investigación no hubo ninguna deserción.

¿Cómo fue protegida la información de las participantes?

 La información obtenida de las participantes fue utilizada únicamente con fines científicos 
y académicos, la identidad de las participantes fue protegida por los parámetros de Ley 1581 de 
2012, que constituye el marco general de la protección de los datos personales en Colombia, y que 
son administrados por las instituciones certificadas que realizan el proyecto de investigación, tanto 
como por el código de profesionales del Nutricionista Dietista, y por consiguiente, se mantendrá 
bajo estricta confidencialidad con el objeto de la protección de la privacidad de las participantes, 
las únicas características que serán expuestas son los resultados de los datos obtenidos finalizada 
la investigación, los cuales, no incluyen información personal de los participantes.

¿Cuáles fueron los beneficios de la participación en la presente investigación?
 
 La investigación se estableció desde un análisis sectorial de la ciudad de Cali, en donde se 
identificaron posibles faltas de conocimientos sobre la influencia de la educación y la consejería de 
la lactancia materna exclusiva, por lo que se identificó la ESE Suroriente como espacio delimitado de 
investigación en el periodo 2022, el beneficio que conlleva la participación por parte de las mujeres 
en periodo de lactancia, sus núcleos familiares y los demás actores de interés en el desarrollo del 
proyecto, fue que los resultados científicos dotaron de instrumentos a la academia y al sector 
público, para establecer procesos de ejecución práctica que permita atender las afectaciones 
identificadas en el sector delimitado e implementarlo en otras zonas.
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¿Cuáles fueron los riesgos para la institución de salud?

 Las actividades propuestas respetaron la integridad de la institución y fueron seguras para 
los funcionarios y la planta física del centro de salud, por lo cual no se evidenció ningún riesgo o 
perjuicio ético o moral.

 En Colombia, la primera consagración normativa específica se encuentra en la ley 23 de 
1981 conocida como Ley de Ética Médica, en la cual, se consagra el principio general personal de 
la salud, desde el cuál se establece que no se intervendrá sin obtener su previa autorización por 
parte del centro de salud y los participantes intervenidos. 

 En razón de esto, la población a investigar firmó un consentimiento informado, en el que 
se vinculó de manera voluntaria a todo el proyecto de investigación, así mismo, que se informó 
a las participantes los procesos de transparencia, confidencialidad y procesamiento de datos 
establecidos por Ley, por último, se constata que los investigadores del proyecto no tienen ningún 
conflicto de interés sobre el mismo más allá del desarrollo científico y académico.

 Se informa que antes de implementar el instrumento, las participantes hicieron la respectiva 
firma del consentimiento informado y en el caso de las menores de edad que dieron su asentimiento, 
su respectivo acudiente firmó el consentimiento.

Limitaciones:

 Dentro del presente trabajo se encontraron las siguientes limitaciones: al ser un análisis 
sectorial y cualitativo esta investigación no responde a una extrapolación viable sino más bien a 
la observación y generación de recomendaciones del fenómeno identificado para la población de 
mujeres en período de lactancia de la ESE Suroriente; la muestra en el caso del presente estudio 
resultó ser únicamente de mujeres amas de casa y trabajadoras independientes, no hubo dentro de 
la misma  mujeres empleadas.
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