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RESUMEN 

Algunos de los problemas cruciales en el nivel universitario, que se ha agudizado en los 

últimos años son la procrastinación académica, cuya consecuencia, magnitud y presencia 

está evidenciado en ciudadanos de todo el mundo; uno de los factores relacionados es la 

adicción a las redes sociales. En este sentido, el propósito de esta investigación fue 

determinar el tipo de relación entre procrastinación académica y adicción a las redes sociales 

en universitarios de la provincia de Cañete. Para tal propósito se planteó un estudio de tipo 

cuantitativo descriptivo, diseño no experimental, correlacional y corte transversal; se aplicó 

un muestreo no probabilístico por conveniencia, la muestra incluyó a 342 participantes 

voluntarios de universidades públicas y privadas, a quienes se administró los instrumentos: 

Escala de procrastinación académica (EPA) y Cuestionario de adicción a las redes sociales 

(ARS). Los resultados, evidencian una correlación estadística significativa positiva de 

magnitud baja entre las variables estudiadas (r = 0.202; p = 0.000), de lo cual se puede inferir 

que, la predisposición de los universitarios en su comportamiento procrastinador, resultan 

de la presencia de índices en adicción a las redes sociales; no obstante, la magnitud de 

relación baja (r = 0.202), plantea efectuar un análisis en la posibilidad de la presencia de 

otros factores que pudieran estar relacionados a la procrastinación académica, pudiendo 

estos ser como: el temor al fracaso, las creencias irracionales o como resultado de factores 

ambientales, como lo plantean autores de distintos enfoques.  

 

Palabras clave: Procrastinación académica, adicción a las redes sociales, universitarios. 
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ABSTRACT 

Some of the crucial problems at the university level, which has become more acute in 

recent years are academic procrastination, whose consequence, magnitude and presence is 

evident in citizens around the world; one of the related factors is addiction to social networks. 

In this sense, the purpose of this research was to determine the type of relationship between 

academic procrastination and addiction to social networks in university students in the 

province of Cañete. For this purpose, a descriptive quantitative study, non-experimental, 

correlational and cross-sectional design was proposed; a non-probability sampling was 

applied for convenience, the sample included 342 volunteer participants from public and 

private universities, to whom the following instruments were administered: Academic 

Procrastination Scale (EPA) and Social Network Addiction Questionnaire (ARS). The 

results show a significant positive statistical correlation of low magnitude between the 

variables studied (r = 0.202; p = 0.000), from which it can be inferred that the predisposition 

of university students in their procrastinating behavior, result from the presence of indices 

in addiction to social networks; However, the magnitude of low relationship (r = 0.202), 

suggests an analysis in the possibility of the presence of other factors that could be related 

to academic procrastination, these can be as: fear of failure, irrational beliefs or as a result 

of environmental factors, as proposed by authors of different approaches. 

 

Keywords: Academic procrastination, social media addiction, university. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La etapa de formación universitaria, implica requisitos que demandan que los estudiantes 

presten atención, se comprometan con el aprendizaje y desarrollen actividades académicas 

encomendadas por los docentes, para ser presentados en un periodo de tiempo perentorio. 

Sin embargo, suelen presentarse eventos que dificultan el aprendizaje, algunos de los cuales 

son: la procrastinación académica y la adicción a las redes sociales; Si bien en la actualidad, 

el permanecer conectados a las redes sociales puede considerarse como un comportamiento 

normal, ya que gratifican la necesidad humana de atender su naturaleza social, de ello se 

entiende la velocidad de su popularización. 

Además, está la necesidad de compañía, en una era, en la que la virtualidad tiende a 

distanciar a las personas, y ella es plenamente compensada por las redes sociales; a su vez 

aportan foros muy interactivos y abiertos en el que los estudiantes comparten su opinión y 

debaten con plena libertad, generando una sociedad más transparente y democrática (Kong 

et al., 2021).  Hay evidentes ventajas en comunicación sin duda alguna; pero cuando éstas 

rebasan la capacidad de control, se hacen un problema, que por lo general acaban en 

conductas procrastinadoras; ya que las redes sociales influyen a modo predictor de la 

procrastinación en los educandos (Suleiman & Sani, 2020). 

Esta problemática, el hecho de aplazar las actividades propias del ámbito educativo es 

denominada como procrastinación académica (Vargas, 2017). Este patrón de conductas 

dificulta un óptimo desarrollo en los procesos de aprendizaje y los estudiantes corren el 

riesgo de fracasar a causa de este actuar procrastinador (Kandemir, 2014). Así también, 

recientemente se planteó como adicción sin sustancia, al uso compulsivo, recurrente, 

prolongado y con incapacidad de controlar o detener al consumo de tecnologías de la 

información, alusivo al uso de las redes sociales e incluso los juegos en red, mismas que 

repercuten en la salud, vida social, familiar y académica (Andreassen, 2015). 

Las estadísticas más destacados acerca del rol de la procrastinación en la deserción 

universitaria, muestran que el 30% dejan sus estudios; tomando en cuenta que en países 

como Estados Unidos, Hungría o Suecia los índices están alrededor del 40%, a diferencia de 

países como Japón, Dinamarca o Australia los índices son menores al 25%; en tanto la 

deserción universitaria latinoamericana se ubica alrededor del 57%; considerando, que la 
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cobertura de educación superior apenas alcanza la media de 36% de su población, a 

diferencia de Europa occidental donde la cobertura puede llegar al 70% (Organization for 

Economic Cooperation and Development [OECD], 2020).  

No obstante, en la última década, Latinoamérica logró un crecimiento de estudiantes 

universitarios cerca del 40%, sin embargo, de nada vale acrecentar la cifra si no se mejora el 

monitoreo de los índices de deserción. Adicionalmente, en un artículo de un diario mexicano, 

manifiestan que si bien no existen datos estadísticos precisos sobre cuantas personas padecen 

por postergar trabajos, pero de acuerdo a algunas estimaciones, por lo menos el 95% de 

habitantes son propensos a procrastinar y al menos un 20% de ellos serían asiduos 

procrastinadores, por otra parte, se muestra un mayor índice en el sexo masculino a 

diferencia del sexo femenino (Vicente, 2020). 

Del mismo modo, un estudio longitudinal del centro médico universitario de Hamburgo 

afirma que la adicción juvenil se ha duplicado durante la pandemia, más del 6% son adictos 

a las redes sociales y los juegos por computadora; esto significa que más de seiscientos mil 

jóvenes manifiestan conductas patológicas. Según el estudio, el número de niños y 

adolescentes adictos incrementó de 2.7% en 2019 al 6.3% en 2022; extrapolando, alrededor 

de trescientos treinta mil adolescentes tienen uso patológico con graves consecuencias 

sociales. También, muestran que alrededor de 2,2 millones las usan de modo problemático, 

esto significa que están en riesgo de adicción o que ya están afectados (Klicksafe, 2023). 

Igualmente, un artículo sobre el panorama digital global, revelan que la media en uso de 

internet es 6h43', en promedio se pasa el 40% de vida en línea; afirman que en el planeta 

superan los tres mil ochocientos millones de usuarios de redes sociales hasta inicios del 2020, 

esta cifra incrementó en trescientos veintiún millones de usuarios nuevos, 9% más que el 

2019. (Kemp, 2020). Otro artículo sobre el ranking global de usuarios con mayor adicción a 

redes sociales muestra cuarenta y seis países, entre ellos cuatro latinoamericanos; los países 

con más tiempo en uso están, Filipinas 3h53', Colombia 3h45', Brasil 3h31', Nigeria 3h30', 

Indonesia 3h26', México 3h25', Kenia 3h23' y Argentina 3h11' (Pasquali, 2020). 

Perú, es uno de los países latinos que resalta por el gran interés en investigar acerca de 

fenómenos comportamentales como la procrastinación, y ha tomado mayor interés en el 

ámbito académico a partir de la década de los 90’s, en el que ya un 60% se describía como 

propenso a procrastinar;  y actualmente se calcula que alrededor del 80-95% de jóvenes 
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universitarios adoptan este tipo de conductas dilatorias en algún momento; un 75% se 

cataloga procrastinador y el 50% incurre frecuentemente en este fenómeno conductual. Estos 

datos son alarmantes, considerando que ello se precisa como una conducta desadaptativa 

además de las considerables consecuencias negativas para el educando (Redondo, 2022). 

Y referido a la adicción a las redes sociales, una encuesta reciente en salud mental 

encontró que un millón doscientos mil jóvenes peruanos, es decir, el 16,2 % corre el riesgo 

de generar conductas adictivas al internet, como se generaría en el consumo de drogas o 

alcohol; en tanto que, uno de cada cien ya es adicto. Esta tendencia conductual es elevada 

en el nivel socioeconómico A/B 23%; un 12,8% en el nivel C y 12,3% para D/E. En general, 

las cifras en Perú son superiores a la media europea, donde la conducta adictiva es del 13,9%.  

Sin embargo, son más preocupantes los problemas psicológicos que provocan dichas 

conductas: dos de cada diez tienen síntomas depresivos y cuatro tienen pensamientos 

suicidas, el 78% tiene dificultad para concentrarse y el 52% tiene deseos de estar solo. La 

mayoría de los jóvenes encuestados afirman pasar de dos a cuatro horas diarias en Internet, 

pero el porcentaje de los que usan más de ocho horas en un día no escolar aumenta de 2,4% 

a 7,4% (El Peruano, 2023). 

Así también, otras informaciones estadísticas indican, que en la última década ha 

incrementado notablemente el uso de internet, los estudiantes universitarios no solo la usan 

como recurso académico, sino más bien para actividades comunicativas y recreativas, solo 

en Lima metropolitana, en la población de entre diecisiete a veinticuatro años, el uso por día 

de al menos una vez, aumentó de 29% a 65% entre los años 2009 – 2016, y un 45% en los 

años posteriores; y acerca del ingreso a internet además de las distintas redes sociales, el uso 

por la generación “Z” también denominados “nativos digitales” su consumo logra alcanzar 

hasta un 72% (Vejarano y otros, 2022). 

De modo idéntico, un estudio anual sobre percepción y uso de las redes sociales, indican 

que entre las más usadas están, en un primer lugar el 85% WhatsApp, le sigue Facebook con 

el 81%, YouTube 70%, Instagram 59% y Twitter con 51%. Al mismo tiempo, referente a la 

frecuencia en uso, WhatsApp nuevamente lidera la tabla con 87% quienes la usan muchas 

veces al día; seguida por Instagram con 56% y finalmente Facebook con 52% de usuarios 

que la usan muchas veces al día. Cabe destacar que la frecuencia del uso se ha incrementado 

considerablemente a partir del año pasado (Martinez, 2020). 
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Referido a estadísticas locales, sobre la procrastinación académica, un estudio realizado 

en escolares de Cañete concluyen que la motivación académica está estadísticamente 

asociada con la procrastinación, donde gran parte de la muestra evidencian bajos niveles de 

motivación y estos tienden a manifestar mayores niveles de procrastinación; en tanto los 

datos estadísticos sobre conductas tendientes a procrastinar, evidenciaron que el 41.4% 

muestra un elevado nivel de procrastinación; un 30.9% nivel medio y 27.6% en nivel bajo; 

y específicamente en procrastinación académica el 53.9% presenta un alto nivel, un 25.0% 

nivel medio y el 21.1% evidencia nivel bajo (Carhuapoma, 2018). 

Y entorno a la adicción a las redes sociales, la investigación realizada a trescientos seis 

estudiantes universitarios, respecto al empleo de las redes sociales revelan que el 70.9% la 

usa con frecuencia y siempre dentro del horario académico y solo un 2% expresa que no las 

usa; entre los aplicativos más recurrentes está WhatsApp con 96.4%, usado por más de tres 

horas diarias de un 63% de la muestra; Instagram un 95.1% hace uso mayor a tres horas 

diarias de un 41.8% de la muestra y Facebook el 69.9% hace uso menor a una hora diaria; a 

su vez un 77.5% hace uso de redes sociales a diario en los últimos quince minutos antes de 

dormir y un 55.6% en los quince minutos posteriores a levantarse. (Varchetta et al., 2020). 

Cañete no es ajeno a estos fenómenos comportamentales referida a la dependencia a las 

redes sociales en universitarios cañetanos, en donde a la consulta sobre la frecuencia de uso 

del móvil para chatear, un 38.8% manifestaron realizarlo frecuentemente, un 23.8% todos 

los días; en relación a la frecuencia en días a la semana, el 62.3% afirma su uso cotidiano; al 

mismo tiempo un 36.3% indica que accede a Facebook todos los días, un 27.5% usa 

Instagram al menos tres días a la semana, y finalmente el 62.5% afirma que la red social que 

más usa es WhatsApp, y que además la usan todos los días (Chavez, 2019). 

De todo lo previamente desplegado, surgió el propósito medular que guió la presente 

investigación y de manera general, se desprendió la pregunta: ¿Qué relación existe entre la 

procrastinación académica y la adicción a las redes sociales en universitarios de la provincia 

de Cañete?.  

Asimismo, surgieron las preguntas específicas siguientes: ¿Cuál es el nivel de 

procrastinación académica en universitarios de la provincia de Cañete?, ¿Cuál es el nivel de 

adicción a las redes sociales en universitarios de la provincia de Cañete?, ¿Qué relación 

existe entre la procrastinación académica y la obsesión por las redes sociales en 
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universitarios de la provincia de Cañete?, ¿Qué relación existe entre la procrastinación 

académica y la falta de control personal en universitarios de la provincia de Cañete?. Y ¿Qué 

relación existe entre la procrastinación académica y el uso excesivo de las redes sociales en 

universitarios de la provincia de Cañete?. 

En cuanto a las razones, se justifica a nivel teórico ya que en la localidad es ínfima la 

cantidad de estudios referidos a las variables de estudio, lo que realza su valor y propósito, 

ya que proporciona importantes datos descriptivos y su relación entre sí, el estudio se 

sustenta en un marco teórico considerando su relevancia.  

Además, se justifica a nivel práctico ya que los resultados mostrados son beneficiosos 

para la comunidad universitaria en general, tomando en cuenta lo importante que resulta 

tener el control y manejo de las redes sociales para un adecuado desempeño académico, a su 

vez con el hecho de procrastinar y permitan la búsqueda de estrategias de mejora. 

Así también, se justifica metodológicamente en vista que los datos hallados responden de 

la aplicación de instrumentos psicométricos, los que suponen de validez para la población 

local y su disponibilidad ofrece confiabilidad para que puedan ser utilizados en 

investigaciones posteriores; además pueda ser de utilidad como instrumento local de 

diagnóstico. 

Por último, tiene justificación social, dado que una mejora hacia un adecuado desempeño 

en los factores asociados a la adicción a redes sociales y su analogía con el acto de 

procrastinar, implican en consecuencia un mejor desempeño académico a su vez una mejora 

de la sociedad en general. 

Para pretensiones de investigación, se dispuso como objetivo general: determinar el tipo 

de relación entre la procrastinación académica y la adicción a las redes sociales en 

universitarios de la provincia de Cañete.  

Además, los objetivos específicos siguientes: describir el nivel de procrastinación 

académica en universitarios de la provincia de Cañete; precisar el nivel de adicción a las 

redes sociales en universitarios de la provincia de Cañete; establecer el tipo de relación entre 

la procrastinación académica y la dimensión obsesión por las redes sociales en universitarios 

de la provincia de Cañete; puntualizar el tipo de relación entre la procrastinación académica 
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y la dimensión falta de control personal en universitarios de la provincia de Cañete; y 

especificar el tipo de relación entre la procrastinación académica y la dimensión uso excesivo 

de las redes sociales en universitarios de la provincia de Cañete. 

Y se estableció plantear como hipótesis general: hipótesis alterna H1, existe una relación 

entre la procrastinación académica y la adicción a las redes sociales en universitarios de la 

provincia de Cañete; e hipótesis nula H0, no existe una relación entre la procrastinación 

académica y la adicción a las redes sociales en universitarios de la provincia de Cañete. 

Luego de una búsqueda minuciosa de información relevante de estudios previos referidas 

al propósito de esta investigación, se hallaron importantes estudios: 

A nivel Internacional, Aznar-Díaz et al. (2020) sustentaron un estudio transversal y 

correlacional con el objeto de analizar la presencia y grado de adicción, determinar los 

probables factores que influyen e identificar el tipo de correlación entre la adicción al internet 

y la procrastinación académica, consideraron una muestra de 758 universitarios, 387 

mexicanos y 371 españoles de 18 a 35 años; sus resultados develan índices de uso 

problemático y cotidiano de internet, ello pudo influir en la adicción; establecieron una 

correlación positiva (r = 0.597; p < 0.01); este estudio consideró dos poblaciones que 

geográficamente difieren, pero presentan datos similares. 

En Turquía, Cengiz et al. (2021) sostuvieron un estudio correlacional con la 

determinación de analizar el uso y las relaciones de las redes sociales, las adicciones a las 

redes sociales y los comportamientos de procrastinación académica de los alumnos de la 

facultad de ciencias del deporte de la universidad Manisa Celal Bayar, consideraron una 

muestra de 441 estudiantes seleccionados voluntariamente. Entre sus resultados encontraron, 

correlación negativa entre el uso de las redes sociales y la adicción social, de lo que se dirime 

que los estudiantes usan las redes sin ser adictos. Además, no encontraron correlación entre 

el uso y adicción a las redes sociales y la procrastinación académica (p = > .05). 

En Malasia, Ch'ng & Soo (2022) examinan la determinación como mediador en la 

correlación entre la adicción a las redes sociales y la procrastinación académica, la 

investigación corresponde al tipo relacional, diseño no experimental. Utilizaron plataformas 

de redes sociales para reclutar a 88 jóvenes universitarios de 18 a 26 años. Los resultados 

mostraron una correlación positiva significativa (r = .23; p = .034) de lo que concluyen, los 
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participantes que obtienen una puntuación más alta en la adicción a las redes sociales tienen 

más probabilidades de obtener puntuaciones más altas en la procrastinación académica. 

En Nigeria, Chinaza et al. (2020) buscaron establecer un modelo causal para la 

procrastinación académica para lo que adoptaron un análisis de trayectoria para desarrollar 

el modelo hipotético y diseño correlacional con dos variables independientes (exógenas) y 

cuatro variables dependientes (endógenas) con tres sirviendo como variables mediadoras. El 

tamaño de muestra estuvo compuesta de 500 alumnos de la facultad de educación de la 

universidad Nnamdi Azikiwe, Awka. Los principales resultados mostraron que la adicción 

a internet predice la procrastinación académica (r = .332; p = < .01) más que otras variables. 

En España, Suárez-Perdomo et al. (2022) efectuaron un estudio cuantitativo 

correlacional, diseño ex post facto desde un enfoque empírico-analítico, se propusieron 

examinar la correlación entre la adicción a las redes sociales, la procrastinación y el 

rendimiento académico a una muestra con 1784 universitarios españoles. El alcance de los 

resultados evidenció relaciones significativas (p = 0.000) con todas las dimensiones de 

procrastinación (entre 0.799 y 0.015); concluyeron que, si bien la sumisión de las redes 

sociales está asociada con conductas procrastinadoras, se encuentra que pudieran ser un 

recurso ventajoso en el proceso de aprendizaje básico de los estudiantes de pregrado. 

A nivel nacional, Núñez-Guzman & Cisneros-Chavez (2019) se plantearon como interés 

de investigación, precisar la correlación entre la adicción a las redes sociales y la 

procrastinación académica en alumnos de la facultad de ciencias de educación de la 

universidad nacional San Agustín, Arequipa; este estudio sigue un nivel correlacional y 

enfoque cuantitativo corte transversal, tomaron como muestra a 220 alumnos; los resultados 

exponen una correlación significativa directa entre las variables (r = .9778) concluyendo que 

a un elevado grado de adicción mayor será el grado de procrastinación académica.  

De igual forma, Arteaga et al. (2022) desarrollaron un estudio con un diseño 

metodológico no experimental, alcance correlacional y transversal; el propósito fue 

establecer el tipo de correlación entre la adicción a las redes sociales y la procrastinación 

académica en una muestra con 304 participantes de 16 a 46 años, seleccionados de la facultad 

de salud de una universidad privada de la selva del Perú. Los valores de analogía global de 

ambas variables no están relacionados estadísticamente (p > .05), lo cual destaca que no 

existió relación estadística significativa entre las variables de estudio. 
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Además, Torres (2020) desplegó una investigación de tipo no experimental, correlacional 

y corte transversal, en el que se propuso absolver el tipo de asociación entre la adicción a las 

redes sociales con la procrastinación académica en alumnos de cierta universidad privada de 

la ciudad de Trujillo; esta investigación en el cual tomaron parte 275 estudiantes 

universitarios cuya edad fluctúa entre 16 a 20 años; de sus resultados se dirime que existe 

relación significativa directa con un grado relacional pequeño (rho = 0.192, p < 0.01) lo que 

presume que los alumnos que suelen abusar de las redes sociales tienden a procrastinar. 

Del mismo modo, Pinto (2021) en el estudio de metodología aplicada, diseño no 

experimental y correlacional, cuya orientación fue, exponer la relación entre la adicción a 

las redes sociales y la procrastinación académica, consideraron una muestra con 369 

educandos de psicología de una universidad piurana; los resultados de investigación 

evidenciaron una relación significativa positiva de grado moderado (r = 0.417, p <.01); por 

lo que concluyeron que los estudiantes que poseen una elevada propensión a la adicción a 

redes sociales acostumbran procrastinar con más intensidad.  

A nivel regional y local, Bernuy & Carmen (2021) ejecutaron un estudio de nivel 

descriptivo correlacional y diseño no experimental transversal, con la intención de establecer 

la correlación entre la adicción a las redes sociales con la procrastinación académica, 

consideraron una muestra de 405 universitarios de 20 a 30 años de Lima metropolitana; sus 

resultados expusieron una analogía significativa (p < 0.05), Rho de Spearman de 0.665, así 

mismo una correlación directa entre procrastinación con las dimensiones de la adicción a las 

redes sociales; concluyeron que los universitarios con conductas adictivas a redes sociales 

tienen mayor predisposición a mostrar conductas procrastinadoras.  

Ademas, Castro & Mahamud (2017) elaboraron un estudio de diseño cuantitativo e índole 

correlacional; para establecer la correlación entre la procrastinación académica y la adicción 

al internet, en alumnos de cierta universidad limeña, en una muestra con 168 universitarios, 

de 18 a 25 años; sus resultados evidenciaron la figura de una correlación significativa 

positiva (r = 0.322, p = 0.000); además, se ha encontrado relación significativa entre los 

niveles de ambas variables lo cual refiere una correlación considerable, concluyendo que 

gran parte de los estudiantes presenta dificultades de autorregulación académica lo que está 

directamente relacionada a la falta de control en el uso de internet. 
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Por su parte, Matalinares et al. (2017) efectuaron una investigación, para la cual se 

propusieron determinar la correlación entre la procrastinación con la adicción a las redes 

sociales en universitarios de pre y postgrado, establecieron un estudio de diseño no 

experimental, transeccional correlacional con análisis descriptivo; para lo cual tomaron una 

muestra conformada por 402 estudiantes Limeños cuya edad fluctúa entre 15 y 65 años. Sus 

resultados expusieron una relación estadística muy significativa y directa entre las variables 

(r = .379; p = .000), de lo que infieren que, un grado elevado de procrastinación está 

vinculado con elevados niveles de adicción a las redes sociales. 

Seguidamente, se presentan algunas definiciones y características de vocablos básicos 

concernientes a la procrastinación académica. 

La Real Academia Española (RAE, 2021) la precisa como el hecho o acto de postergar o 

aplazar. Una definición más puntual sobre el término procrastinación académica la precisa 

como una conducta que retrasa o evita asumir responsabilidades o actividades educativas. 

Por otra parte, un estudio psicoeducativo explica que se trata de un retraso voluntario en el 

cumplimiento de las responsabilidades y que podría deberse a que el alumno pretende 

realizar una actividad en el tiempo asignado, pero no está motivado o no tiene la emoción de 

querer hacerlo por disgusto que le genera las tareas (Klassen et al., 2008).  

Otras posturas la conceptúan como una falta de autocontrol y organización de tiempos, 

de tal forma que se puede juzgar cómo y cuándo comienza el hábito de procrastinar, ello 

perjudica no solo la resolución y gestión de problemas, sino también al proceso de toma de 

decisiones, así, si este hábito se forma en la adolescencia, entonces el comportamiento se 

mantendrá a lo largo de la existencia (Chan, 2011). También, se refieren a la procrastinación 

como una autorregulación menor, como una predisposición en el comportamiento de retrasar 

lo necesario un objetivo, sin embargo, retrasarlos no conduce al fracaso o al logro de la meta, 

sino al desarrollo de situaciones de alto estrés (Chun & Nam, 2010).  

Del mismo modo, también se asevera que la procrastinación académica es un proceder 

que cambia con el tiempo, relacionado con características educativas, tales como los medios 

y materiales utilizados en la enseñanza, como se presentan los contenidos a aprender, las 

metodologías para la enseñanza aplicadas por el docente; si el proceso y finalización de las 

actividades se retrasa debido a circunstancias negativas de los factores educativos 

mencionados se configura el comportamiento de retraso y el tiempo que se establece para 
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cumplirlo son reservados para eventos molestos que causan emociones positivas (Ackerman 

& Gross, 2007).  

Finalmente, correlatos cognitivo-conductuales arguyen una correlación de peculiaridades 

tales como: disfunción cognitiva, tiempo para culminar el trabajo, ansiedad relacionada con 

la misma y la determinación de evitar realizar el trabajo, o por lo menos retrasarla lo más 

posible; asimismo, mencionan que todos los individuos perciben y actúan concordantes y 

conscientemente con sus razonamientos, conductas y creencias sobre sí mismos y su entorno 

más cercano, por lo tanto, hacen hincapié en la relevancia de procesos cognitivos 

disfuncionales, como conductas desadaptativas y el mantenimiento de emociones (Solomon 

& Rothblum, 1984). 

Y referente a la definición y características de vocablos afines a la adicción a las redes 

sociales:  

Adicción, la teoría lingüística contemporánea menciona que proviene de un estudio 

etimológico de los términos adicto y adicción; además, cuando se habla de adicción se refiere 

a conductas adictivas que no únicamente se caracterizan por su intensidad, frecuencia o 

inversión de tiempo, sino también por la interferencia en el estudio, la profesión, la familia 

y la sociedad (Cugota, 2008). Así también, la organización mundial de la salud (OMS, 2003) 

sostiene que no es exclusivo del consumo de determinadas sustancias, sino por la práctica 

excesiva de ciertas actividades y se considera una enfermedad vinculada al placer que le da 

a la persona.  

Redes Sociales, es una oportunidad para presentar la delineación conceptual del caso y, 

por lo tanto, para comprender dónde se refiere al concepto como dependencia de las redes 

sociales; al respecto el Internet desde hace décadas ha creado muchas herramientas y 

aplicaciones, de las que podemos comunicarnos, aplicaciones para trámites administrativos, 

también puedes encontrar apps para divertirse, pasar el tiempo, transferencia de archivos, 

etc. Es fundamental conservar una clara distinción en la denominación de servicios de redes 

sociales, que pese a convertirse en un medio de interacción social, surgen del desarrollo de 

comunicaciones dentro de las propias redes sociales (Park, 2005).  

En síntesis, las redes sociales integran unas cadenas estructurales formadas por 

organizaciones o personas con intereses comunes en internet como fuente de comunicación 
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de persona a persona a escala global y permiten compartir información, opiniones, creencias, 

mitos y rumores en tiempo real; hoy en día se comunican a través de las llamadas redes 

sociales, sean estas por medios escritos a través de mensajes de texto, por llamadas o 

videoconferencias individuales o colectivas, lo que es muy útil para formas de eventos de 

influencia colectiva y también sirve para el análisis en profundidad de la información y la 

creación de opiniones, ideas y creencias (Fresno y otros, 2016). 

Tipos de adicciones al internet, podría tratarse de una variedad que abarca una serie de 

comportamientos relacionados con dificultades en el control de impulsos organizadas en 

cinco subcategorías: 1) dependencia de las relaciones en línea o participación excesiva en 

ellas. 2) adicción a lo cibersexual, referido al uso compulsivo de sitios web con contenido 

para adultos con acceso al cibersexo y la ciber pornografía. 3) compulsiones cibernéticas, en 

alusión a juegos de azar, páginas asistenciales o de comercio. 4) buscadores informativos 

(vagabundos electrónicos), el navegar compulsivamente en internet o búsqueda de bases de 

datos. 5) adicción al computador, juegos de computadora obsesivos (Young, 2008).  

Cualidades de la dependencia de las redes sociales, se presentan algunos indicadores 

propios de personas con síndrome de adicción vinculados al uso excesivo: 1) la gente dedica 

mucho tiempo y esfuerzo a las redes, modifican su estado emocional (ansiedad, ira); Por lo 

tanto, los pensamientos, sentimientos y conducta también cambian. 2) si las personas son 

obligadas a abstenerse; afrontan dificultades con personas que lo rodean, tanto en él, como 

fuera de las redes sociales, incluso consigo mismo, por lo que entran en conflicto a causa de 

esto viéndose afectados. 3) el abuso de las redes sociales conduce a una disminución en la 

interacción social fuera de ellas, en su entorno real (Escurra & Salas, 2014). 

A continuación, se despliegan las teorías primordiales en torno a las variables de estudio. 

La teoría psicodinámica, interpreta la procrastinación a modo de miedo al fracaso y 

enfoca su atención en interpretar los estímulos de quienes fracasan o se apartan de las 

actividades, aun cuando tienen suficiente inteligencia, habilidad o instrucción para tener 

éxito, también expone que el temor al fracaso deriva de la instauración de interacciones 

familiares inadecuadas, donde la crianza ha contribuido a la capacidad de afrontamiento ante 

la frustración del niño y minimizado la autoestima y este es el primer modelo que estudia 

comportamientos relacionados con la procrastinación (Rothblum, 1990).  
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La teoría racional emotiva conductual, propone que los trastornos afectivos derivan de 

una creencia irracional sobre una situación que se vive, cuyas implicancias son emociones o 

comportamientos perniciosos; la procrastinación inicia con una creencia irracional en un 

trabajo bien hecho, se establecen objetivos escasamente realistas, si los efectos son contrario 

a lo esperado, como resultado, se activan emociones incómodas, la ejecución de la tarea 

antes mencionada comenzará a retrasarse, hasta que se complique y sea imposible realizarla, 

sin predecir los beneficios de completarla, los elementos conductuales incluyen distracción, 

impulsividad y conflicto entre lo que quieres hacer (intención) y lo que se está haciendo 

(acción), (Ellis, 2014).  

La teoría conductual de B. F. Skinner, se refiere al hecho de que una conducta permanece 

cuando se refuerza, es decir, las conductas persisten como propio resultado de las mismas, 

por consiguiente, los individuos procrastinan a razón que su comportamiento de postergar 

las actividades ha sido transmitido repetitivamente con éxito, lo es a causa de distintos 

factores o elementos ambientales, lo cual permite que continúe este patrón de acciones y 

conductas. Del mismo modo, los procrastinadores planifican, organizan y dan inicio a 

acciones que se plantean de antemano sin prever los probables beneficios de la conclusión 

de la mismas (Skinner, 1977). 

Young (2008) experta en trastorno de comportamiento en línea e internet, expone factores 

que llevan a la creación de hábitos: a) Aplicativos adictivos: la dependencia del navegante 

se refleja en el modo en que la usa; a diferencia de los no adictos, ellos la usan como fuente 

informativa y comunicativa. b) Apoyo social: los vínculos en el ciberespacio se crean con 

facilidad, al ser una interacción secuencial, rápida y anónima. c) Satisfacción sexual: gran 

parte de las redes están diseñadas para interactuar con la pornografía, para tener un instante 

de fantasía sexual. d) Producción de una identidad ficticia: admite cambiar una identidad, 

por otra con rasgos irreales; cubre la inseguridad buscando reconocimiento y poder.  

Por su parte, Caballo (2006) asevera que con el tiempo las personas son capaces de 

expresarse directamente, en base a pensamientos, sentimientos y deseos claros que 

consolidan lo aprendido a lo largo de los años en la comunicación directa. La globalización 

actual, sin embargo, frena su avance por el uso de las nuevas tecnologías, distorsiona la 

comunicación de manera indirecta, principalmente los mensajes de texto inexpresivos y 

carente de emociones, lo que hace que el individuo sienta confianza y seguridad de sí mismo 
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al escribir y enviar mensajes de texto, pero muy inseguro cuando se comunica frente a frente 

con otra persona. 

Este nuevo estilo de comunicarse excluye la interacción y el afecto, perjudica la 

socialización entre sujetos y crea posibles sentimientos de depresión y ansiedad que resultan 

de la comunicación cara a cara. El uso de dispositivos de internet ha avanzado mucho en la 

actualidad, posibilitando una comunicación efectiva a nivel mundial, pero también es 

generador de problemas físicos, sociales y emocionales porque obliga al sujeto a 

comunicarse virtualmente, a permanecer aislado y sin contacto presencial; esta dependencia 

genera retraimiento de la realidad y de las relaciones sociales, lo que en la vida habitual le 

generaría inseguridad e inestabilidad (Caballo, 2006). 

Referente a la identificación de dimensiones de la procrastinación académica, Busko 

(1998) dirime dos factores: 1) Autorregulación académica, comprende la actividad 

reguladora que realiza un individuo en varios puntos del desarrollo de aprendizaje; para que 

este regulador sea viable hay que saber primero lo que se hace y lo que se sabe, saber a quién 

se asiente por metacognición; autorregularse en el ámbito académico es difícil si no se 

conoce uno mismo, de sus emociones, de sus métodos de aprendizaje. 2) Postergación de 

actividades, el aplazamiento o procrastinación es el hecho de posponer actividades o 

situaciones que requieren ser resueltas, supliéndolas por otras más agradables e irrelevantes.  

Y concerniente a la adicción a las redes sociales, Escurra & Salas (2014) sustentan tres 

dimensiones: 1) Obsesión por las redes sociales, es la imposición mental, pensamiento e 

imaginación con las redes sociales asociadas con ansiedad y preocupación por falta de acceso 

a estos; una forma de dependencia psicológica. 2) Falta de control personal, influyen después 

del uso de estas plataformas; se pueden diagnosticar estas patologías si una persona realiza 

actividades en línea a expensas de obligaciones diarias sin considerar los efectos negativos. 

3) Uso excesivo de las redes sociales, es el nivel de conflicto al subyugar el tiempo y uso, y 

al no poder dominar o moderar, se pierde la capacidad de reducir la cantidad de uso de ellas. 
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II. METODOLOGÍA 

2.1 Enfoque y tipo de investigación 

El tipo de investigación se dio desde un enfoque cuantitativo, en cuanto que de modo 

estructurado se recopila y analiza los datos recabados, para la cual implica el uso de 

recursos informáticos, matemáticos y estadísticos para extraer conclusiones, cuantificar 

y comprender una problemática y su proyección a una población mayor. Descriptivo ya 

que se pregunta y registra para describir un fenómeno en un contexto de realidad, tal 

como se manifiesta en espacio y tiempo sin intervención ni modificación (Alan & 

Cortez, 2018).  

2.2 Diseño de investigación 

Esta investigación se ajusta al diseño no experimental, porque parte de una 

característica “ex post facto” en el cual los acontecimientos ya se han dado y solo se 

observa la problemática tal y como se presenta (Alan & Cortez, 2018). Transversal, ya 

que se mide una o más características en un periodo único, delimitado y breve. Y 

correlacional, porque se planteó determinar y analizar el tipo de correlación entre dos 

variables en un contexto específico (Sanchez, 2014). 

A continuación, se esquematiza el diseño del estudio. 

O1 Procrastinación académica  

M   r 

   O2 Adicción a las redes sociales 

Donde: 

M: Muestra (universitarios de la provincia de Cañete). 

O1: Observación de la variable procrastinación académica. 

O2: Observación de la variable adicción a las redes sociales. 

r: Correlación entre las variables observadas. 
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2.3 Población, muestra y muestreo 

Población es el conglomerado de componentes finitos o infinitos, con 

particularidades usuales para quienes serán implicadas las determinaciones del estudio; 

ello queda definido por el problema y objetivos de investigación (Alan & Cortez, 2018). 

Supeditado a ello se consideró a 2199 alumnos matriculados en entidades universitarias 

públicas y privadas de la provincia de Cañete, acorde al portal sistema de información 

universitaria de la SUNEDU, la población educativa de una universidad pública de la 

provincia de Cañete es 1077, y según el compendio estadístico del Instituto nacional de 

estadística e informática (INEI, 2018, p. 137) la población educativa de una universidad 

privada de Cañete es de 1122.  

Muestra, se denomina a un subgrupo significativo y finito, sustraído de la población, 

la muestra estuvo constituida de 342 colaboradores voluntarios cuya edad fluctúan entre 

17 y 40 años, 126 corresponden al sexo masculino y 216 al sexo femenino.  

Tabla 1  

Distribución de la muestra 

 Frecuencia Porcentaje 

Masculino 126 36,8 

Femenino 216 63,2 

Total 342 100,0 

 

Muestreo fue no probabilístico intencional, ya que este proceso no se da mediante 

criterio estadístico, probabilidad o azar, sino en función de accesibilidad, disponibilidad 

y voluntariedad de estos para participar en la investigación; y muestreo no probabilístico 

por bola de nieve, a razón que esta técnica permite que muchos de los participantes del 

estudio, recluten o inviten a nuevos colaboradores de su entorno (Alan & Cortez, 2018). 

2.4 Técnicas e instrumentos de recojo de datos 

Se manejó la técnica de encuesta, porque sus características de uso, permite la captura 

de información de forma verbal o escrita por medio de un cuestionario estructurado. 

(Alvira, 2011). Para el presente estudio, dado el statu quo de aislamiento social 

obligatorio por la pandemia de covid-19, la recolección de datos se realizó a través de 
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plataformas digitales informáticas como Google Forms, dado que fue el medio idóneo 

por las metodologías informáticas aplicadas para desarrollo de las clases de modalidad 

remota en todos los niveles educativos. Y los instrumentos psicométricos digitalizados 

en Google Forms y aplicados fueron: 

Escala de procrastinación académica, proyectada y construida por Busko (1998), la 

validación para la población peruana fue ejecutada por Domínguez y otros (2014) sobre 

una muestra con 379 alumnos de una universidad limeña; la escala está reglada a 

estudiantes de 16 a 40 años. Conformada por 2 dimensiones con valoraciones 

independientes; las respuestas se consideran en escala de Likert de 5 opciones, y van 

desde nunca (1) a siempre (5). El factor autorregulación académica la integran 9 

reactivos (2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 y 12) sacan puntuaciones de 9 a 45; y El factor 

postergación de actividades con 3 reactivos (1, 6, 7), logran puntuaciones entre 3 a 15.  

La validez del instrumento realizada para la adaptación peruana fue realizada por 

medio de un AF, en el cual se pone en evidencia valores de ajuste global: CFI = 1, GFI 

= 0.92, AGFI = 0.88, RMSEA = 0.11. Referente a su confiabilidad, su consistencia 

interna la realizaron con el coeficiente Alfa de Cronbach, siendo este entre .75 a .82. 

(Domínguez y otros, 2014). Para la validez y la confiabilidad de instrumentos, para la 

población local, este se dio por medio de la valoración de juicio de expertos (tres) 

obteniendo: Ẍ = 66.7% para una valoración de Muy adecuado. 

Cuestionario de adicción a las redes sociales, elaborado por Escurra & Salas (2014) 

reglada para la población de 16 a 42 años, puede ser usado para realizar la diagnosis de 

adicción a las redes sociales, estudio clínico, educativo e investigativo, constituida por 

24 reactivos congregadas en tres factores; las respuestas están diseñadas en una escala 

de Likert de cinco opciones, con valoración de 0 (nunca) a 4 (siempre); el factor 

Obsesión por las redes sociales con 10 reactivos (2, 3, 5, 6, 7, 13, 15, 19, 22, 23), logra 

puntuaciones de 0 a 40; el factor Falta de control personal tiene 6 reactivos (4, 11, 12, 

14, 20, 24), logra puntuaciones de 0 a 24; y el factor de Uso excesivo de las redes 

sociales con 8 reactivos (1, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 21), con puntuación entre 0 a 32. 

La validez del instrumento original fue mediante un AFC, indicando índices de 

adecuación global (X2/gl =1.48; GFI = .92; RMSEA = .04; RMR = .06; AIC = 477.28). 

La confiabilidad se reporta mediante Alfa de Cronbach, los índices muestran niveles 
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elevados de 0.88 para el factor 2 y 0.92 para el factor 3. Su consistencia interna logra un 

nivel alto, ya que todos rebasan magnitudes de 0.85; los intervalos de confianza revelan 

valores de confiabilidad en la muestra global evidencian valores sobresalientes. La 

validez y confiabilidad para la población local se dio por medio de la valoración de 

juicio de expertos (tres) obteniendo: Ẍ = 66.7% para una valoración de Muy adecuado. 

2.5 Técnicas de procesamiento y análisis de la información 

Se realizó un análisis descriptivo de los resultados de la administración digitalizada 

de los instrumentos, estos fueron descargados de la base de datos de Google Forms, 

procesados y calificados con el programa Microsoft Excel 2021 y el paquete estadístico 

informático SPSS vers. 25, de acuerdo a los parámetros de puntajes numéricos y de 

valoración conforme a los puntos de corte tanto a nivel global para la variable general y 

de acuerdo a cada una de las dimensiones propuestos en los instrumentos EPA y ARS; 

los cuales fueron plasmados en tablas y expresados en frecuencias y porcentajes.  

El análisis inferencial, para dar inicio a la determinación de los métodos estadísticos 

a usar, se empleó una prueba de normalidad de Kolmogorov Smirnov, la cual corroboró 

que los datos no poseen la bondad de ceñirse a una distribución normal, por 

consiguiente, se determinó que para el análisis correlacional corresponden al uso de 

estadísticos no paramétricos, como el coeficiente de correlación rho de Spearman. 

Todos los resultados fueron registrados, analizados y procesados mediante el programa 

Microsoft Excel 2021 y el paquete estadístico informático SPSS vers. 25. 

2.6 Aspectos éticos en investigación 

Este estudio contempla principios éticos fundamentales para su realización y 

corroborado por el consentimiento informado; para lo cual, se tomaron en consideración 

los principios éticos siguientes:  

Protección de la persona, se respeta la voluntad, dignidad e identidad; además la 

confidencialidad de la información involucrada para que no exista ninguna forma de 

vulneración de derechos; considerando este principio, se garantiza que las identidades 

de los participantes permanezcan en el anonimato; así mismo los investigadores darán 
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cuenta de confidencialidad de información, considerando la privacidad de datos sobre 

el empleo del instrumento. 

Libre participación y derecho a ser informado, el propósito de este estudio, así como 

los resultados e implicancias estarán a total disponibilidad de conocimiento del 

participante; así también, respeto de la voluntad de optar o no por participar. 

Beneficencia y no maleficencia, se asegura la seguridad e integridad del participante; 

además, el comportamiento de los investigadores queda sujeto hacia el respeto para con 

el participante en el proceso de la investigación. 

Justicia, este es un principio esencial para los investigadores, quienes están obligados 

a brindar un trato equitativo y beneficioso a cada participante en la investigación, 

evitando prácticas desleales. 
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III. RESULTADOS 

Referente al análisis descriptivo, los resultados de este estudio revelaron los subsiguientes 

datos: 

Tabla 2  

Niveles de procrastinación académica 

 Frecuencia Porcentaje 

Bajo 6 1.8 

Medio 168 49.1 

Alto 168 49.1 

Total 342 100.0 

En la tabla 2, referido al objetivo específico, describir los niveles de procrastinación 

académica en universitarios de la provincia de Cañete. Se evidencia la prevalencia del nivel 

alto con un 49.1% y el mismo índice 49.1% para el nivel medio; y solo un 1.8% para el nivel 

bajo; lo cual nos indica que los estudiantes manifiestan niveles moderados y altos de 

conductas como retrasar o evitar asumir responsabilidades y actividades académicas. 

(Klassen et al., 2008).  
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Tabla 3  

Niveles de adicción a las redes sociales 

 Frecuencia Porcentaje 

Bajo 144 42.1 

Medio 162 47.4 

Alto 36 10.5 

Total 342 100.0 

Según la tabla 3, referente al objetivo específico, precisar los niveles de adicción a las 

redes sociales en universitarios de la provincia de Cañete. Se aprecia una preponderancia del 

nivel medio con 47.4% lo que indica que cerca de la mitad de la muestra manifiesta este 

nivel; seguido por un 42.1% en nivel bajo; y solo el 10.5% expresa un alto nivel de 

dependencia de las redes sociales. De ello se entiende que existe una moderada dependencia 

en su intensidad y frecuencia de uso de las redes sociales (Cugota, 2008) 
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Concerniente al análisis inferencial, para dar inicio se realiza la prueba de normalidad a 

fin de establecer la bondad de ajuste de las distribuciones de probabilidad pertinente a las 

variables. Dado que la muestra es mayor a 50, se recurrió al test de Kolmogorov Smirnov. 

Tabla 4  

Prueba de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

ARS 0,273 342 0,000 

EPA 0,329 342 0,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

De acuerdo a la tabla 4, los datos determinan que las variables: adicción a las redes 

sociales (p=.000<.05), procrastinación académica (p=.000<.05) no poseen la bondad de 

ceñirse a una distribución normal; por consiguiente, se determina que el análisis 

correlacional corresponde al uso de métodos no paramétricos como la Rho de Spearman. 
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Tabla 5  

Relación entre procrastinación académica y adicción a las redes sociales 

Correlaciones 

 

Procrastinación 

Académica 

Adicción a Redes 

Sociales 

Rho de 

Spearman 

Procrastinación 

Académica 

Coeficiente de correlación 1,000 0,202** 

Sig. (bilateral) . 0,000 

N 342 342 

Adicción a 

Redes Sociales 

Coeficiente de correlación 0,202** 1,000 

Sig. (bilateral) 0,000 . 

N 342 342 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Conforme a la tabla 5, en atención al objetivo general, determinar el tipo de relación entre 

la procrastinación académica y la adicción a las redes sociales en universitarios de la 

provincia de Cañete. Se muestra que el p valor calculado 0.000 es inferior a 0.01; por ende, 

se objeta la hipótesis nula H0, aceptando la hipótesis alterna H1: Existe una relación entre la 

procrastinación académica y la adicción a las redes sociales. Asimismo, el coeficiente Rho 

de Spearman es 0.202; indicando que la relación es positiva de magnitud baja. De lo que se 

infiere que, las conductas procrastinadoras en los universitarios es consecuencia de la 

presencia de índices de adicción a las redes sociales (Suleiman & Sani, 2020).  
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Tabla 6  

Relación entre procrastinación académica y obsesión por las redes sociales 

Correlaciones 

 

Procrastinación 

Académica 

Obsesión por las 

Redes Sociales 

Rho de 

Spearman 

Procrastinación 

Académica 

Coeficiente de correlación 1,000 0,098 

Sig. (bilateral) . 0,071 

N 342 342 

Obsesión por las 

Redes Sociales 

Coeficiente de correlación 0,098 1,000 

Sig. (bilateral) 0,071 . 

N 342 342 

En la tabla 6, alusivo al objetivo específico, establecer el tipo de relación entre la 

procrastinación académica y la dimensión obsesión por las redes sociales en universitarios 

de la provincia de Cañete. Se evidencia que el p valor calculado 0.071 es mayor al 0.05 

(0.071 > 0.05); por lo tanto, se rechaza la hipótesis específica H1. lo que revela que la variable 

procrastinación académica no guarda relación estadística con la dimensión obsesión por las 

redes sociales. 
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Tabla 7  

Relación entre procrastinación académica y falta de control personal 

Correlaciones 

 

Procrastinación 

Académica 

Falta de Control 

Personal 

Rho de 

Spearman 

Procrastinación 

Académica 

Coeficiente de correlación 1,000 0,086 

Sig. (bilateral) . 0,113 

N 342 342 

Falta de Control 

Personal 

Coeficiente de correlación 0,086 1,000 

Sig. (bilateral) 0,113 . 

N 342 342 

Según la tabla 7, atinente al objetivo específico, puntualizar el tipo de relación entre la 

procrastinación académica y la dimensión falta de control personal en universitarios de la 

provincia de Cañete. Se muestra que el p valor calculado 0.113 es mayor a 0.05 (0.113 > 

0.05); en conclusión, se rechaza la hipótesis específica H2: lo cual prueba que la variable 

procrastinación académica no posee relación estadística con la dimensión falta de control 

personal. 
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Tabla 8  

Relación entre procrastinación académica y uso excesivo de las redes sociales 

Correlaciones 

 

Procrastinación 

Académica 

Uso Excesivo de 

las Redes Sociales 

Rho de 

Spearman 

Procrastinación 

Académica 

Coeficiente de correlación 1,000 0,292** 

Sig. (bilateral) . 0,000 

N 342 342 

Uso Excesivo de las 

Redes Sociales 

Coeficiente de correlación 0,292** 1,000 

Sig. (bilateral) 0,000 . 

N 342 342 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Acorde a la tabla 8, en deferencia al objetivo específico, especificar el tipo de relación 

entre la procrastinación académica y la dimensión uso excesivo de las redes sociales en 

universitarios de la provincia de Cañete. Se expresa que el p valor calculado 0.000 es menor 

al 0.01 (0.000 < 0.01); en virtud de ello, se acepta la hipótesis específica H3: Existe una 

relación estadística significativa entre la procrastinación académica y la dimensión uso 

excesivo de las redes sociales. Asimismo, Rho de Spearman es 0,292; lo que supone que la 

relación estadística es positiva de magnitud baja. Lo cual indica que la predisposición en el 

comportamiento de retrasar los objetivos, resultan de la consecuencia del uso excesivo de 

las redes sociales (Suleiman & Sani, 2020).  
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IV. DISCUSIÓN 

El objetivo general del estudio fue determinar el tipo de relación entre la procrastinación 

académica y la adicción a las redes sociales en universitarios de la provincia de Cañete. En 

ese afán, los resultados hallados revelan una correlación positiva entre ambas variables; en 

vista del actual contexto sanitario, las instituciones de todos los niveles educativos optaron 

por la modalidad de enseñanza virtual; la circunstancia de un constante uso de elementos 

tecnológicos para cumplir con los deberes académicos y las mismos cambios por la ausencia 

de contacto personal pudieron afluir en el uso desmedido y generar índices de adicción a las 

redes sociales, confluyendo en conductas procrastinadoras. 

Como se sustentan teóricamente, que los vínculos en el ciberespacio se generan con gran 

facilidad y que la posibilidad de originar adicción es mayor en las aplicaciones interactivas 

como las redes sociales (Young, 2008). Sin embargo, en cuanto a la magnitud o potencia de 

la relación baja (rho = .202); lo cual plantea hacer un análisis en la posibilidad de la 

existencia de otros factores que pudieran estar relacionados a la procrastinación académica, 

como temor al fracaso. (Rothblum, 1990). Las creencias irracionales como se plantea en la 

TREC (Ellis, 2014); O pudiendo ser resultado de factores ambientales (Skinner, 1977).  

Dicho resultado discrepa por los hallados por Cengiz et al. (2021) p = > .05; y Arteaga et 

al. (2022) p = > .05. Sin embargo, concuerdan con distintos estudios tanto internacionales, 

nacionales y regionales, como los mostrados por, Aznar et al. (2020) r = 0.597; Suárez-

Perdomo et al. (2022) r = .799; Ch'ng & Soo (2022) r = .23; Chinaza et al. (2020) r = .332; 

Núñez-Guzmán et al. (2019) r = .978; Pinto (2021) r = .417; Torres (2020) r = .192; Bernuy 

& Carmen (2021) r = .665; Castro & Mahamud (2017) r = .322; y Matalinares (2017) r = 

.379.  

Referido al primer objetivo específico, describir los niveles de procrastinación académica, 

los resultados indican que el 49.1% evidencia nivel alto e igual frecuencia 49.1% en nivel 

medio, vale decir que los universitarios se caracterizan por evadir sus obligaciones, 

decisiones y finalmente sus acciones, suplantando estas actividades esenciales por una 

necesidad de encontrar refuerzo inmediato a través de ocupaciones más placenteras (Skinner, 

1977). Dado que los elementos conductuales incluyen impulsividad, distracción y conflicto 
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entre lo que desea hacer y lo que hacen, citado como el hiato de la procrastinación y sus 

complicaciones en la toma de decisiones (Ellis, 2014). 

Estos resultados, guardan relación con distintos estudios quienes también identificaron 

niveles altos y medios de procrastinación académica como se observan en los datos hallados 

por: Bernuy & Carmen (2021) 42.7% nivel alto y 35.1% nivel medio; y Castro & Mahamud 

(2017) 25.12% en nivel alto y 58.33% nivel medio. Empero, estos resultados discrepan con 

los de otros estudios que registran predominantemente niveles bajos de procrastinación 

académica como los hallados por: Pinto (2021) 76.88%; y Torres (2020) 70.9%. 

Atinente al segundo objetivo específico, describir los niveles de adicción a las redes 

sociales, en los resultados se ha evidenciado que un 47.4% expresa nivel medio de adicción 

a las redes sociales, lo cual señala que los universitarios se enlazan a las redes sociales con 

moderada intensidad, buscando alivio a sus probables, malestares emocionales, 

aburrimiento, soledad; por lo que los estudiantes dejan de interactuar socialmente, no 

presentan un adecuado rendimiento académico e interfiere en sus actividades cotidianas; lo 

que determina la adicción a redes sociales podría no ser su comportamiento, más bien el 

cómo interactúa el estudiante con el uso de las redes sociales y la tecnología (Young, 2008).  

Estos resultados, son similares a los de distintos estudios en los que también muestran 

datos solo en nivel medio, como los hallados por investigadores como: Bernuy & Carmen 

(2021) con 59.5% en nivel medio y Castro & Mahamud (2017), 49.4% en nivel medio. No 

obstante, difieren con otros estudios los cuales identificaron predominantemente niveles 

bajos como: Pinto (2021), 60.17% en nivel bajo; y Torres (2020) 57.8% bajo. 

Concerniente al tercer objetivo específico, determinar el tipo de relación entre la 

procrastinación académica y la dimensión obsesión por las redes sociales, no se encontró 

relación estadística significativa (p > .05), lo cual indica que los universitarios que 

procrastinan tiene un adecuado control por la obsesión y obligación mental,  y no estar 

pensando o fantaseando con las redes sociales evitando asi, preocupación, ansiedad y 

dependencia psicológica ocasionada por la carencia de ingreso a estas denominadas redes 

sociales (Escurra & Salas, 2014).  
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Estos hallazgos difieren con distintos estudios, quienes sí hallaron relación estadística 

directa entre significativas (p < .05) y muy significativas (p < .01) como los mostrados por: 

Torres (2020) p < .05; y Bernuy & Carmen (2021) p < .01. 

Igualmente, acorde al cuarto objetivo específico, determinar el tipo de relación entre la 

procrastinación académica y la dimensión falta de control personal, se determinó que no 

existe relación estadística significativa (p > .05), de ello se puede inferir que, los 

universitarios poseen un relativo manejo personal acerca del uso de sus redes sociales, lo 

que representa que no se verían afectados en sus responsabilidades académicas o intereses 

cotidianos, además que les permite tomar en cuenta sus consecuencias negativas (Escurra & 

Salas, 2014). 

Los resultados aquí evidenciados discrepan con diferentes estudios, quienes sí 

encontraron relación estadística muy significativa (p < .01) como los reportados por: Torres 

(2020), p < .01; y Bernuy & Carmen (2021), p < .01.  

Finalmente, en atención al quinto objetivo específico, determinar el tipo de relación entre 

la procrastinación académica y la dimensión uso excesivo de las redes sociales, los 

resultados exhibieron una correlación estadística positiva significativa de magnitud baja (rho 

= 0.292; p < 0.01); ello revela que los estudiantes manifiestan dificultades para subyugar el 

tiempo y uso de las redes sociales, para tener dominio y control, lo que podría generar falta 

de conciencia sobre sus responsabilidades y obligaciones dentro y fuera del hogar, asimismo 

se vuelve un problema ya que desvía la atención respecto de sus labores académicas (Escurra 

& Salas, 2014). 

Este resultado se asemeja a los de otras investigaciones, quienes del mismo modo 

muestran relación estadística significativa de magnitud baja, como los expresados por Torres 

(2020) rho = .172. No obstante, otro estudio también evidencia una relación estadística muy 

significativa, pero, el grado de potencia de correlación es alto como se muestra en, Bernuy 

& Carmen (2021), rho = .638. 
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V. CONCLUSIONES 

• Primera. Los resultados de correlación, en atención al propósito general, 

Determinar el tipo de relación entre la procrastinación académica y la adicción a 

las redes sociales en universitarios de la provincia de Cañete, se concluye que, 

existe una relación estadística significativa positiva con una magnitud de 

intensidad baja, esto nos enseña que, a mayor nivel de procrastinación en los 

alumnos, mayor será el nivel de dependencia de las redes sociales. 

• Segunda. Los niveles de procrastinación académica son significativos, siendo un 

49.1% en nivel alto, asimismo un 49.1% en nivel medio. 

• Tercera. El 47.4% de los universitarios evidencia un nivel medio de adicción a las 

redes sociales. 

• Cuarta. No existe correlación estadística entre la variable procrastinación 

académica con la dimensión obsesión por las redes sociales. 

• Quinta. No existe correlación estadística entre la variable procrastinación 

académica con la dimensión falta de control personal. 

• Sexta. Se precisa estadísticamente que, existe relación significativa positiva con 

un grado bajo, de la variable procrastinación académica con la dimensión uso 

excesivo de las redes sociales. 
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VI. RECOMENDACIONES 

Es preciso reconocer que este estudio aplicó un muestreo no probabilístico; por lo tanto, 

los resultados no pueden generalizarse. Sin embargo, brinda un acercamiento a las conductas 

que probablemente vienen adoptando los universitarios en el actual contexto, por lo que se 

recomienda:  

• A las Autoridades Universitarias de Cañete, es necesario implementar actividades 

preventivo promocionales y talleres, a fin de brindar herramientas esenciales para 

potenciar la autorregulación académica y manejo responsable de las redes sociales 

a fin de conseguir un desempeño académico más eficaz y oportuno. 

• Al Departamento de Bienestar, específicamente a los profesionales psicólogos 

contratados por las universidades de Cañete, se sugiere realizar evaluaciones 

periódicas a los estudiantes, a fin de recabar información actualizada y objetiva 

sobre los factores psicológicos que pudieran estar afectando su rendimiento 

académico, a su vez realizar talleres sobre las consecuencias negativas a causa de 

la postergación de actividades y promover así la autorregulación académica. 

• A los Decanos de las distintas facultades, desarrollar estrategias pedagógicas que 

permitan incentivar a docentes y estudiantes una participación más interactiva en 

el desarrollo de las labores, de ese modo evitar el uso de los dispositivos móviles 

en el horario académico y promover un uso responsable de las redes sociales. 

• A los Docentes universitarios del área de investigación, partiendo de los 

resultados hallados en este estudio, es necesario ahondar la investigación atinente 

a la procrastinación académica con el propósito de averiguar qué otros factores 

estarían relacionados con este comportamiento en los universitarios. 

• A las familias, fomentar mayor presencia y apoyo para un mejor desarrollo 

afectivo emocional, por ende, un uso adecuado de las tecnologías para un mejor 

desempeño académico. 
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ANEXOS  

Anexo 1: Instrumentos de recolección de la información 
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Anexo 2: Ficha técnica 

 

Ficha técnica del instrumento de la variable 1: Procrastinación académica. 

Nombre original del 

instrumento: 

EPA – Escala de Procrastinación Académica 

Autor y año: Original: Busco (1998) 

Adaptación: Domínguez et al., (2014)  
Lima - Perú 
 

Objetivo del instrumento: Mide la procrastinación académica; y de manera 

independiente la autorregulación académica y la 

postergación de actividades. 

Usuarios: Adolescentes y jóvenes universitarios (16 – 40 años) 

Forma de Administración o 

Modo de aplicación 

Individual o colectivo. 

 

Validez: 

 

(presentar la constancia de 

validación de expertos) 

 

 

Ẍ = 66.7% para una valoración de Muy adecuado.  

 

Constancia: Anexo 6 

 

Confiabilidad: 

 

(presentar los resultados 

estadísticos) 

 

La confiabilidad de todas las subescalas se valoró por 

medio de Alfa de Cronbach, Alcanzando para el factor 

autorregulación un indicador de .821 (IC a 95%: 0.793; 

0.847) académica. Y para el factor Postergación de 

actividades un indicador de 0.752 (IC a 95%: 0.705; 

0.792). 
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Ficha técnica del instrumento de la variable 2: Adicción a las redes sociales. 

Nombre original del 

instrumento: 

ARS – Cuestionario de Adicción a Redes Sociales 

Autor y año: Original:  

Escurra & Salas (2014) 

Lima – Perú  
 
 

 

Adaptación: 

Objetivo del instrumento: Puede ser aplicado para la diagnosis de la adicción a las 

redes sociales y/o investigación 

Usuarios: Adolescentes y jóvenes universitarios (16 – 42 años) 

Forma de Administración o 

Modo de aplicación 

Individual o colectivo 

Validez: 

(presentar la constancia de 

validación de expertos) 

 

 

Ẍ = 66.7% para una valoración de Muy adecuado.  

 

Constancia: Anexo 6 

 

Confiabilidad: 

 

(presentar los resultados 

estadísticos) 

 

La confiabilidad de acuerdo a los datos hallados señala 

que se alcanzan factores Alfa de Cronbach altos, cuyos 

niveles fluctúan entre 0.88 del factor 2 y 0.92 en cuanto 

al factor 3. Asimismo, su nivel de consistencia interna 

se considera alto, ya que todos destacan en magnitud de 

0.85, asimismo los intervalos de confianza señalan que 

la apreciación de la confiabilidad en puntajes de la 

muestra global evidencia valores eminentes. 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 3: Operacionalización de variables 

Variable Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 

Dimensiones Indicadores Ítems Instrumento Escala de 

Medición 

Procrastinación 

académica 

Acción de evadir, 

crearse falsas promesas 

de realizar más tarde los 

trabajos, poner 

justificaciones del 

retraso y de evitar la 

responsabilidad respecto 

a un trabajo académico, 

todo ello refiere el acto 

de procrastinar (Busko, 

1998). 

La variable 

Procrastinación 

académica se hace 

operativa por 

medio de la Escala 

de procrastinación 

académica (Escurra 

& Salas, 2014). 

Autorregulación 

académica 

▪ Prever para los exámenes 

▪ Búsqueda de ayuda 

▪ Cumplimiento de actividades 

▪ Mejoramiento de hábitos de estudio 

▪ Inversión de tiempo en lo académico 

▪ Motivación propia 

▪ Culminar tareas antes de lo estimado 

▪ Revisión de tareas antes de su entrega 

2, 3, 4, 5, 8, 9, 

10, 11, 12 

Escala de 

Procrastinación 

académica 

(Busko, 1998), 

adaptada para la 

población local 

por: 

(Domínguez et 

al., 2014) 

Ordinal  

Postergación de 

actividades 

▪ Dejar las actividades académicas para 

luego 

▪ Aplazamiento de actividades 

estudiantiles 

1, 6, 7 

Adicción a 

redes sociales 

Conducta que surge del 

condicionamiento, en un 

proceso emotivo por 

encontrarse en contacto 

frecuente con las redes 

sociales, producen 

placer, lo que lleva a 

mantener y perennizar la 

conducta 

reiteradamente, al grado 

de sentir molestia 

cuando esta conducta se 

reduce en temporalidad, 

estimulando una nueva 

conducta y más adelante 

un abuso de las redes 

sociales (Escurra & 

Salas, 2014). 

La evaluación de la 

variable Adicción a 

redes sociales se 

hace operativa por 

medio del 

Cuestionario de 

adicción a redes 

sociales (ARS) 

(Escurra & Salas, 

2014) 

Obsesión por 

las redes 

sociales 

▪ Espacio para las redes 

▪ Falta de satisfacción 

▪ Sensación de desesperación 

▪ Malhumor 

▪ Ansiedad 

▪ Tolerancia 

▪ Pensamiento recurrente 

▪ Dejar de lado a la familia 

▪ Molestia 

▪ Aburrimiento 

2, 3, 5, 6, 7, 13, 

15, 19, 22, 23 

Cuestionario de 

adicción a redes 

sociales (ARS) 

(Escurra & 

Salas, 2014) 

Ordinal  

Falta de control 

personal 

▪ Conectividad temprana 

▪ Pensamiento continuo 

▪ Dificultad para desconectarse 

▪ Descuidar actividades académicas 

▪ Intensidad 

4, 11, 12, 14, 20, 

24 

Uso excesivo de 

las redes 

sociales 

▪ Ansiedad 

▪ Alivio por las redes 

▪ No medir el tiempo 

▪ No controlar el tiempo 

▪ Alerta a las notificaciones 

▪ No respetar la clase 

1, 8, 9, 10, 16, 

17, 18, 21 



Anexo 4: Consentimiento informado 



Anexo 5: Matriz de consistencia 

TITULO FORMULACIÓN DEL 

PROBLEMA 

HIPÓTESIS OBJETIVOS VARIABLES DIMENSIONES METODOLOGÍA 

Procrastinación 

académica y 

adicción a las 

redes sociales 

en 

universitarios 

de la provincia 

de Cañete. 

Problema General: 

• ¿Qué relación existe 

entre la procrastinación 

académica y la adicción 

a las redes sociales en 

universitarios de la 

provincia de Cañete? 

Problemas específicos: 

• ¿Qué relación existe 

entre la procrastinación 

académica y la obsesión 

por las redes sociales en 

universitarios de la 

provincia de Cañete? 

• ¿Qué relación existe 

entre la procrastinación 

académica y la falta de 

control personal en 

universitarios de la 

provincia de Cañete? 

• ¿Qué relación existe 

entre la procrastinación 

académica y el uso 

excesivo de las redes 

sociales en 

universitarios de la 

provincia de Cañete? 

 

Hipótesis General: 

• H1: Existe una relación 

entre la procrastinación 

académica y la adicción 

a las redes sociales. 

• H0: No existe una 

relación entre la 

procrastinación 

académica y la adicción 

a las redes sociales. 

Hipótesis específicas: 

• H1: Existe una relación 

entre la procrastinación 

académica y la 

obsesión por las redes 

sociales.  

• H2: Existe una relación 

significativa entre la 

procrastinación 

académica y la falta de 

control personal.  

• H3: Existe una relación 

significativa entre la 

procrastinación 

académica y el uso 

excesivo de las redes 

sociales.  

Objetivo General: 

• Determinar el tipo de relación entre la 

procrastinación académica y la 

adicción a las redes sociales en 

universitarios de la provincia de 

Cañete 

Objetivos específicos: 

• Describir los niveles de 

procrastinación académica en 

universitarios de la provincia de 

Cañete. 

• Precisar los niveles de adicción a las 

redes sociales en universitarios de la 

provincia de Cañete. 

• Establecer el tipo de relación entre la 

procrastinación académica y la 

dimensión obsesión por las redes 

sociales en universitarios de la 

provincia de Cañete. 

• Puntualizar la relación entre la 

procrastinación académica y la 

dimensión falta de control personal en 

universitarios de la provincia de 

Cañete. 

• Especificar la relación entre la 

procrastinación académica y la 

dimensión uso excesivo de las redes 

sociales en universitarios de la 

provincia de Cañete. 

Procrastinación 

académica 

Autorregulación 

académica 

 

Postergación de 

actividades 

Enfoque/tipo: 

Cuantitativo, 

descriptivo 

Diseño: 

No experimental, 

transversal, 

correlacional 

Población y muestra: 

Compuesta por 2199, 

con una muestra de 

342 universitarios de 

la provincia de 

Cañete.  

Técnicas e 

instrumentos de 

recolección de datos: 

Técnica de encuesta 

Instrumentos: 

• Escala de 

procrastinación 

académica (EPA) 

• Cuestionario de 

adicción a redes 

sociales (ARS) 

Métodos de análisis 

de investigación: 

Descriptivo. 

Exploratorio. 

Adicción a las 

redes sociales 

 

Obsesión por las 

redes sociales 

 

Falta de control 

personal 

 

Uso excesivo de 

las redes sociales 
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Anexo 6: Opinión de expertos 
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Anexo 7: Base de datos 
P

A
R

T
IC

IP
A

N
T

E
S

 CUESTIONARIO DE ADICCIÓN A REDES SOCIALES 
ARS 

ESCALA DE PROCRASTINACIÓN ACADÉMICA 
EPA 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 

1 2 1 1 2 1 0 1 1 2 2 1 1 4 3 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 3 2 3 5 5 2 2 5 5 5 5 5 

2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 4 3 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 4 4 5 4 2 2 4 3 3 4 4 

3 4 4 4 2 4 0 4 4 4 4 4 4 2 4 2 4 4 4 0 0 3 1 2 4 1 5 3 5 5 3 3 5 3 5 5 5 

4 3 3 2 1 2 1 2 1 0 1 2 4 2 4 2 2 2 3 1 0 2 0 1 1 1 5 5 5 5 1 1 5 5 5 5 5 

5 1 1 0 4 0 0 0 0 2 1 3 1 1 1 0 0 2 4 1 0 0 1 0 0 2 4 5 5 5 1 1 5 2 5 4 1 

6 1 2 0 2 0 0 0 0 1 2 1 2 2 2 0 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 3 3 5 4 2 2 4 3 4 3 5 

7 2 2 3 3 1 1 2 1 2 3 2 2 1 2 2 2 3 3 2 2 1 2 1 2 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 

8 1 1 0 1 0 0 0 0 2 2 1 3 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 3 4 5 4 3 3 4 3 3 4 4 

9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 3 5 5 4 3 4 4 4 4 4 

10 1 0 0 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 4 5 5 3 3 4 4 4 4 3 

11 1 1 1 2 1 0 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 4 2 2 4 3 3 3 3 

12 2 1 1 4 1 0 0 0 4 3 1 4 4 1 0 1 3 0 0 0 3 0 2 1 3 4 4 5 5 3 3 5 5 5 5 5 

13 2 3 3 3 1 1 1 1 3 3 2 3 3 2 1 3 2 3 1 2 0 3 0 1 3 2 3 5 3 4 4 4 3 4 4 3 

14 3 1 1 4 0 0 0 4 3 4 0 4 2 4 0 4 4 2 2 1 2 2 4 3 2 4 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 

15 2 1 1 4 2 2 2 2 3 2 3 1 2 1 1 2 2 2 1 0 1 0 2 2 2 5 4 5 4 3 4 3 3 4 5 4 

16 2 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 1 2 3 3 1 1 1 1 1 3 1 4 4 5 4 2 2 3 4 4 4 3 

17 3 3 2 4 4 4 3 4 4 4 3 4 1 3 2 3 3 1 0 1 4 4 4 3 4 2 2 5 4 4 4 4 3 4 3 4 

18 2 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 5 5 1 1 3 4 3 3 3 

19 2 1 1 2 0 0 2 1 2 2 2 4 4 2 3 2 2 2 2 2 1 4 0 2 2 5 1 2 4 4 1 2 5 4 3 2 

20 3 2 3 3 2 1 3 2 3 3 2 2 1 2 2 2 3 3 2 2 2 1 2 2 2 5 4 5 5 3 3 5 3 5 4 5 

21 3 2 1 2 2 2 3 3 4 4 2 4 2 3 2 3 3 4 2 1 2 0 1 2 5 3 3 5 3 5 4 5 5 5 4 5 

22 1 1 0 1 0 1 1 2 2 1 2 3 2 0 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 4 4 5 5 2 2 4 4 5 4 4 

23 0 1 0 4 0 0 0 2 2 2 1 2 4 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 2 2 

24 3 0 0 1 0 0 0 2 0 2 0 0 3 0 0 2 2 3 0 0 0 0 0 0 2 4 5 5 4 1 1 5 5 5 4 5 

25 2 1 1 4 3 0 1 1 0 1 1 1 2 0 0 2 3 4 1 3 2 1 2 1 5 2 4 5 4 5 3 1 1 1 1 3 

26 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 1 2 2 2 1 2 2 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 

27 2 1 0 2 1 1 1 2 2 2 1 1 3 1 0 1 1 2 1 0 1 0 0 0 2 4 2 5 4 3 3 4 4 4 4 5 
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28 2 3 2 4 0 0 1 0 0 2 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

29 2 1 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 2 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 5 4 5 5 1 1 5 5 5 5 5 

30 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 3 5 5 1 1 5 4 4 4 5 

31 2 4 2 4 0 0 1 0 1 1 0 2 2 1 2 2 3 4 0 0 0 0 0 1 3 2 4 4 4 2 2 4 4 3 3 5 

32 1 1 0 1 0 0 0 2 2 2 0 1 2 0 0 1 1 2 0 1 0 2 0 1 3 2 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 

33 2 2 2 2 1 0 1 1 1 2 1 1 2 0 0 1 2 2 0 1 1 1 1 2 2 3 3 5 4 1 1 4 4 4 5 5 

34 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

35 2 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 2 3 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 2 4 3 5 4 3 3 4 3 3 3 4 

36 2 2 1 2 1 0 0 2 1 2 1 1 2 2 0 1 2 0 0 0 2 2 2 2 2 3 5 5 5 2 2 5 3 5 5 5 

37 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 4 5 5 4 3 3 4 4 4 4 4 

38 3 4 3 2 2 0 0 1 0 1 2 2 2 2 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 1 4 4 5 5 5 2 5 5 5 5 5 

39 2 2 1 1 1 1 1 2 0 2 0 0 2 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 2 3 4 5 3 2 1 4 4 3 4 5 

40 1 2 2 2 2 0 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 3 2 4 5 3 3 3 3 3 3 3 4 

41 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 

42 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 3 1 1 2 2 1 4 3 3 5 4 5 2 2 5 4 5 4 4 

43 3 2 1 4 4 2 3 4 3 3 3 3 1 1 2 3 3 4 3 3 3 3 2 2 2 3 4 5 5 2 3 5 4 5 5 5 

44 4 2 2 4 4 0 3 4 3 4 4 4 1 3 3 3 4 3 2 3 3 3 2 3 3 3 5 5 3 4 4 5 4 5 3 4 

45 4 4 3 4 3 1 3 4 2 4 4 4 0 3 3 4 4 4 3 1 2 2 2 3 3 4 5 5 3 3 3 5 2 5 3 4 

46 2 2 1 1 0 1 1 2 1 1 0 1 3 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 2 4 4 5 4 3 3 5 4 5 4 4 

47 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 1 1 1 3 3 4 2 2 2 1 2 2 2 3 3 5 2 5 5 2 3 4 2 3 

48 4 1 1 4 4 1 2 4 4 4 4 4 0 4 3 4 3 4 1 2 4 1 3 2 3 3 3 5 3 4 4 4 2 5 5 4 

49 3 2 1 3 2 1 2 3 3 3 3 3 1 3 4 3 3 4 2 3 3 2 2 3 3 3 3 5 3 4 4 4 4 5 3 3 

50 3 2 1 4 0 0 0 4 2 2 1 2 4 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 5 2 2 5 5 5 4 5 

51 2 1 1 4 0 0 0 2 2 2 1 1 3 1 0 1 2 1 0 1 1 0 1 1 4 4 5 5 4 2 2 5 4 5 4 5 

52 3 1 1 4 1 0 0 4 3 2 2 1 3 1 1 2 2 1 0 2 2 0 0 1 3 4 5 5 4 3 3 4 4 5 4 5 

53 2 1 0 4 2 0 2 4 3 3 3 2 1 2 1 3 3 3 1 1 3 1 2 2 2 4 4 5 4 3 3 5 4 5 4 4 

54 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 2 0 1 1 1 2 0 0 1 0 1 1 2 3 3 5 4 3 2 4 4 4 4 5 

55 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 0 1 2 0 1 2 2 3 4 5 4 1 1 5 4 5 5 4 

56 2 0 0 2 0 2 1 1 1 0 1 4 3 2 2 2 2 2 0 2 2 1 2 1 3 3 3 5 4 3 2 5 3 5 4 5 

57 3 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 3 3 1 2 2 2 2 0 1 1 0 2 2 2 4 5 5 4 2 2 4 4 5 5 5 

58 2 1 1 2 1 0 1 1 2 2 1 1 4 3 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 3 2 3 5 5 2 2 5 5 5 5 5 

59 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 4 3 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 4 4 5 4 2 2 4 3 3 4 4 

60 4 4 4 2 4 0 4 4 4 4 4 4 2 4 2 4 4 4 0 0 3 1 2 4 1 5 3 5 5 3 3 5 3 5 5 5 
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61 3 3 2 1 2 1 2 1 0 1 2 4 2 4 2 2 2 3 1 0 2 0 1 1 1 5 5 5 5 1 1 5 5 5 5 5 

62 1 1 0 4 0 0 0 0 2 1 3 1 1 1 0 0 2 4 1 0 0 1 0 0 2 4 5 5 5 1 1 5 2 5 4 1 

63 1 2 0 2 0 0 0 0 1 2 1 2 2 2 0 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 3 3 5 4 2 2 4 3 4 3 5 

64 2 2 3 3 1 1 2 1 2 3 2 2 1 2 2 2 3 3 2 2 1 2 1 2 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 

65 1 1 0 1 0 0 0 0 2 2 1 3 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 3 4 5 4 3 3 4 3 3 4 4 

66 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 3 5 5 4 3 4 4 4 4 4 

67 1 0 0 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 4 5 5 3 3 4 4 4 4 3 

68 1 1 1 2 1 0 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 4 2 2 4 3 3 3 3 

69 2 1 1 4 1 0 0 0 4 3 1 4 4 1 0 1 3 0 0 0 3 0 2 1 3 4 4 5 5 3 3 5 5 5 5 5 

70 2 3 3 3 1 1 1 1 3 3 2 3 3 2 1 3 2 3 1 2 0 3 0 1 3 2 3 5 3 4 4 4 3 4 4 3 

71 3 1 1 4 0 0 0 4 3 4 0 4 2 4 0 4 4 2 2 1 2 2 4 3 2 4 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 

72 2 1 1 4 2 2 2 2 3 2 3 1 2 1 1 2 2 2 1 0 1 0 2 2 2 5 4 5 4 3 4 3 3 4 5 4 

73 2 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 1 2 3 3 1 1 1 1 1 3 1 4 4 5 4 2 2 3 4 4 4 3 

74 3 3 2 4 4 4 3 4 4 4 3 4 1 3 2 3 3 1 0 1 4 4 4 3 4 2 2 5 4 4 4 4 3 4 3 4 

75 2 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 5 5 1 1 3 4 3 3 3 

76 2 1 1 2 0 0 2 1 2 2 2 4 4 2 3 2 2 2 2 2 1 4 0 2 2 5 1 2 4 4 1 2 5 4 3 2 

77 3 2 3 3 2 1 3 2 3 3 2 2 1 2 2 2 3 3 2 2 2 1 2 2 2 5 4 5 5 3 3 5 3 5 4 5 

78 3 2 1 2 2 2 3 3 4 4 2 4 2 3 2 3 3 4 2 1 2 0 1 2 5 3 3 5 3 5 4 5 5 5 4 5 

79 1 1 0 1 0 1 1 2 2 1 2 3 2 0 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 4 4 5 5 2 2 4 4 5 4 4 

80 0 1 0 4 0 0 0 2 2 2 1 2 4 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 2 2 

81 3 0 0 1 0 0 0 2 0 2 0 0 3 0 0 2 2 3 0 0 0 0 0 0 2 4 5 5 4 1 1 5 5 5 4 5 

82 2 1 1 4 3 0 1 1 0 1 1 1 2 0 0 2 3 4 1 3 2 1 2 1 5 2 4 5 4 5 3 1 1 1 1 3 

83 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 1 2 2 2 1 2 2 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 

84 2 1 0 2 1 1 1 2 2 2 1 1 3 1 0 1 1 2 1 0 1 0 0 0 2 4 2 5 4 3 3 4 4 4 4 5 

85 2 3 2 4 0 0 1 0 0 2 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

86 2 1 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 2 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 5 4 5 5 1 1 5 5 5 5 5 

87 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 3 5 5 1 1 5 4 4 4 5 

88 2 4 2 4 0 0 1 0 1 1 0 2 2 1 2 2 3 4 0 0 0 0 0 1 3 2 4 4 4 2 2 4 4 3 3 5 

89 1 1 0 1 0 0 0 2 2 2 0 1 2 0 0 1 1 2 0 1 0 2 0 1 3 2 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 

90 2 2 2 2 1 0 1 1 1 2 1 1 2 0 0 1 2 2 0 1 1 1 1 2 2 3 3 5 4 1 1 4 4 4 5 5 

91 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

92 2 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 2 3 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 2 4 3 5 4 3 3 4 3 3 3 4 

93 2 2 1 2 1 0 0 2 1 2 1 1 2 2 0 1 2 0 0 0 2 2 2 2 2 3 5 5 5 2 2 5 3 5 5 5 
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94 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 4 5 5 4 3 3 4 4 4 4 4 

95 3 4 3 2 2 0 0 1 0 1 2 2 2 2 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 1 4 4 5 5 5 2 5 5 5 5 5 

96 2 2 1 1 1 1 1 2 0 2 0 0 2 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 2 3 4 5 3 2 1 4 4 3 4 5 

97 1 2 2 2 2 0 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 3 2 4 5 3 3 3 3 3 3 3 4 

98 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 

99 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 3 1 1 2 2 1 4 3 3 5 4 5 2 2 5 4 5 4 4 

100 3 2 1 4 4 2 3 4 3 3 3 3 1 1 2 3 3 4 3 3 3 3 2 2 2 3 4 5 5 2 3 5 4 5 5 5 

101 4 2 2 4 4 0 3 4 3 4 4 4 1 3 3 3 4 3 2 3 3 3 2 3 3 3 5 5 3 4 4 5 4 5 3 4 

102 4 4 3 4 3 1 3 4 2 4 4 4 0 3 3 4 4 4 3 1 2 2 2 3 3 4 5 5 3 3 3 5 2 5 3 4 

103 2 2 1 1 0 1 1 2 1 1 0 1 3 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 2 4 4 5 4 3 3 5 4 5 4 4 

104 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 1 1 1 3 3 4 2 2 2 1 2 2 2 3 3 5 2 5 5 2 3 4 2 3 

105 4 1 1 4 4 1 2 4 4 4 4 4 0 4 3 4 3 4 1 2 4 1 3 2 3 3 3 5 3 4 4 4 2 5 5 4 

106 3 2 1 3 2 1 2 3 3 3 3 3 1 3 4 3 3 4 2 3 3 2 2 3 3 3 3 5 3 4 4 4 4 5 3 3 

107 3 2 1 4 0 0 0 4 2 2 1 2 4 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 5 2 2 5 5 5 4 5 

108 2 1 1 4 0 0 0 2 2 2 1 1 3 1 0 1 2 1 0 1 1 0 1 1 4 4 5 5 4 2 2 5 4 5 4 5 

109 3 1 1 4 1 0 0 4 3 2 2 1 3 1 1 2 2 1 0 2 2 0 0 1 3 4 5 5 4 3 3 4 4 5 4 5 

110 2 1 0 4 2 0 2 4 3 3 3 2 1 2 1 3 3 3 1 1 3 1 2 2 2 4 4 5 4 3 3 5 4 5 4 4 

111 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 2 0 1 1 1 2 0 0 1 0 1 1 2 3 3 5 4 3 2 4 4 4 4 5 

112 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 0 1 2 0 1 2 2 3 4 5 4 1 1 5 4 5 5 4 

113 2 0 0 2 0 2 1 1 1 0 1 4 3 2 2 2 2 2 0 2 2 1 2 1 3 3 3 5 4 3 2 5 3 5 4 5 

114 3 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 3 3 1 2 2 2 2 0 1 1 0 2 2 2 4 5 5 4 2 2 4 4 5 5 5 

115 2 1 1 2 1 0 1 1 2 2 1 1 4 3 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 3 2 3 5 5 2 2 5 5 5 5 5 

116 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 4 3 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 4 4 5 4 2 2 4 3 3 4 4 

117 4 4 4 2 4 0 4 4 4 4 4 4 2 4 2 4 4 4 0 0 3 1 2 4 1 5 3 5 5 3 3 5 3 5 5 5 

118 3 3 2 1 2 1 2 1 0 1 2 4 2 4 2 2 2 3 1 0 2 0 1 1 1 5 5 5 5 1 1 5 5 5 5 5 

119 1 1 0 4 0 0 0 0 2 1 3 1 1 1 0 0 2 4 1 0 0 1 0 0 2 4 5 5 5 1 1 5 2 5 4 1 

120 1 2 0 2 0 0 0 0 1 2 1 2 2 2 0 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 3 3 5 4 2 2 4 3 4 3 5 

121 2 2 3 3 1 1 2 1 2 3 2 2 1 2 2 2 3 3 2 2 1 2 1 2 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 

122 1 1 0 1 0 0 0 0 2 2 1 3 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 3 4 5 4 3 3 4 3 3 4 4 

123 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 3 5 5 4 3 4 4 4 4 4 

124 1 0 0 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 4 5 5 3 3 4 4 4 4 3 

125 1 1 1 2 1 0 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 4 2 2 4 3 3 3 3 

126 2 1 1 4 1 0 0 0 4 3 1 4 4 1 0 1 3 0 0 0 3 0 2 1 3 4 4 5 5 3 3 5 5 5 5 5 
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127 2 3 3 3 1 1 1 1 3 3 2 3 3 2 1 3 2 3 1 2 0 3 0 1 3 2 3 5 3 4 4 4 3 4 4 3 

128 3 1 1 4 0 0 0 4 3 4 0 4 2 4 0 4 4 2 2 1 2 2 4 3 2 4 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 

129 2 1 1 4 2 2 2 2 3 2 3 1 2 1 1 2 2 2 1 0 1 0 2 2 2 5 4 5 4 3 4 3 3 4 5 4 

130 2 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 1 2 3 3 1 1 1 1 1 3 1 4 4 5 4 2 2 3 4 4 4 3 

131 3 3 2 4 4 4 3 4 4 4 3 4 1 3 2 3 3 1 0 1 4 4 4 3 4 2 2 5 4 4 4 4 3 4 3 4 

132 2 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 5 5 1 1 3 4 3 3 3 

133 2 1 1 2 0 0 2 1 2 2 2 4 4 2 3 2 2 2 2 2 1 4 0 2 2 5 1 2 4 4 1 2 5 4 3 2 

134 3 2 3 3 2 1 3 2 3 3 2 2 1 2 2 2 3 3 2 2 2 1 2 2 2 5 4 5 5 3 3 5 3 5 4 5 

135 3 2 1 2 2 2 3 3 4 4 2 4 2 3 2 3 3 4 2 1 2 0 1 2 5 3 3 5 3 5 4 5 5 5 4 5 

136 1 1 0 1 0 1 1 2 2 1 2 3 2 0 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 4 4 5 5 2 2 4 4 5 4 4 

137 0 1 0 4 0 0 0 2 2 2 1 2 4 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 2 2 

138 3 0 0 1 0 0 0 2 0 2 0 0 3 0 0 2 2 3 0 0 0 0 0 0 2 4 5 5 4 1 1 5 5 5 4 5 

139 2 1 1 4 3 0 1 1 0 1 1 1 2 0 0 2 3 4 1 3 2 1 2 1 5 2 4 5 4 5 3 1 1 1 1 3 

140 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 1 2 2 2 1 2 2 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 

141 2 1 0 2 1 1 1 2 2 2 1 1 3 1 0 1 1 2 1 0 1 0 0 0 2 4 2 5 4 3 3 4 4 4 4 5 

142 2 3 2 4 0 0 1 0 0 2 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

143 2 1 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 2 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 5 4 5 5 1 1 5 5 5 5 5 

144 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 3 5 5 1 1 5 4 4 4 5 

145 2 4 2 4 0 0 1 0 1 1 0 2 2 1 2 2 3 4 0 0 0 0 0 1 3 2 4 4 4 2 2 4 4 3 3 5 

146 1 1 0 1 0 0 0 2 2 2 0 1 2 0 0 1 1 2 0 1 0 2 0 1 3 2 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 

147 2 2 2 2 1 0 1 1 1 2 1 1 2 0 0 1 2 2 0 1 1 1 1 2 2 3 3 5 4 1 1 4 4 4 5 5 

148 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

149 2 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 2 3 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 2 4 3 5 4 3 3 4 3 3 3 4 

150 2 2 1 2 1 0 0 2 1 2 1 1 2 2 0 1 2 0 0 0 2 2 2 2 2 3 5 5 5 2 2 5 3 5 5 5 

151 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 4 5 5 4 3 3 4 4 4 4 4 

152 3 4 3 2 2 0 0 1 0 1 2 2 2 2 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 1 4 4 5 5 5 2 5 5 5 5 5 

153 2 2 1 1 1 1 1 2 0 2 0 0 2 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 2 3 4 5 3 2 1 4 4 3 4 5 

154 1 2 2 2 2 0 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 3 2 4 5 3 3 3 3 3 3 3 4 

155 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 

156 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 3 1 1 2 2 1 4 3 3 5 4 5 2 2 5 4 5 4 4 

157 3 2 1 4 4 2 3 4 3 3 3 3 1 1 2 3 3 4 3 3 3 3 2 2 2 3 4 5 5 2 3 5 4 5 5 5 

158 4 2 2 4 4 0 3 4 3 4 4 4 1 3 3 3 4 3 2 3 3 3 2 3 3 3 5 5 3 4 4 5 4 5 3 4 

159 4 4 3 4 3 1 3 4 2 4 4 4 0 3 3 4 4 4 3 1 2 2 2 3 3 4 5 5 3 3 3 5 2 5 3 4 
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160 2 2 1 1 0 1 1 2 1 1 0 1 3 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 2 4 4 5 4 3 3 5 4 5 4 4 

161 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 1 1 1 3 3 4 2 2 2 1 2 2 2 3 3 5 2 5 5 2 3 4 2 3 

162 4 1 1 4 4 1 2 4 4 4 4 4 0 4 3 4 3 4 1 2 4 1 3 2 3 3 3 5 3 4 4 4 2 5 5 4 

163 3 2 1 3 2 1 2 3 3 3 3 3 1 3 4 3 3 4 2 3 3 2 2 3 3 3 3 5 3 4 4 4 4 5 3 3 

164 3 2 1 4 0 0 0 4 2 2 1 2 4 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 5 2 2 5 5 5 4 5 

165 2 1 1 4 0 0 0 2 2 2 1 1 3 1 0 1 2 1 0 1 1 0 1 1 4 4 5 5 4 2 2 5 4 5 4 5 

166 3 1 1 4 1 0 0 4 3 2 2 1 3 1 1 2 2 1 0 2 2 0 0 1 3 4 5 5 4 3 3 4 4 5 4 5 

167 2 1 0 4 2 0 2 4 3 3 3 2 1 2 1 3 3 3 1 1 3 1 2 2 2 4 4 5 4 3 3 5 4 5 4 4 

168 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 2 0 1 1 1 2 0 0 1 0 1 1 2 3 3 5 4 3 2 4 4 4 4 5 

169 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 0 1 2 0 1 2 2 3 4 5 4 1 1 5 4 5 5 4 

170 2 0 0 2 0 2 1 1 1 0 1 4 3 2 2 2 2 2 0 2 2 1 2 1 3 3 3 5 4 3 2 5 3 5 4 5 

171 3 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 3 3 1 2 2 2 2 0 1 1 0 2 2 2 4 5 5 4 2 2 4 4 5 5 5 

172 2 1 1 2 1 0 1 1 2 2 1 1 4 3 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 3 2 3 5 5 2 2 5 5 5 5 5 

173 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 4 3 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 4 4 5 4 2 2 4 3 3 4 4 

174 4 4 4 2 4 0 4 4 4 4 4 4 2 4 2 4 4 4 0 0 3 1 2 4 1 5 3 5 5 3 3 5 3 5 5 5 

175 3 3 2 1 2 1 2 1 0 1 2 4 2 4 2 2 2 3 1 0 2 0 1 1 1 5 5 5 5 1 1 5 5 5 5 5 

176 1 1 0 4 0 0 0 0 2 1 3 1 1 1 0 0 2 4 1 0 0 1 0 0 2 4 5 5 5 1 1 5 2 5 4 1 

177 1 2 0 2 0 0 0 0 1 2 1 2 2 2 0 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 3 3 5 4 2 2 4 3 4 3 5 

178 2 2 3 3 1 1 2 1 2 3 2 2 1 2 2 2 3 3 2 2 1 2 1 2 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 

179 1 1 0 1 0 0 0 0 2 2 1 3 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 3 4 5 4 3 3 4 3 3 4 4 

180 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 3 5 5 4 3 4 4 4 4 4 

181 1 0 0 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 4 5 5 3 3 4 4 4 4 3 

182 1 1 1 2 1 0 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 4 2 2 4 3 3 3 3 

183 2 1 1 4 1 0 0 0 4 3 1 4 4 1 0 1 3 0 0 0 3 0 2 1 3 4 4 5 5 3 3 5 5 5 5 5 

184 2 3 3 3 1 1 1 1 3 3 2 3 3 2 1 3 2 3 1 2 0 3 0 1 3 2 3 5 3 4 4 4 3 4 4 3 

185 3 1 1 4 0 0 0 4 3 4 0 4 2 4 0 4 4 2 2 1 2 2 4 3 2 4 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 

186 2 1 1 4 2 2 2 2 3 2 3 1 2 1 1 2 2 2 1 0 1 0 2 2 2 5 4 5 4 3 4 3 3 4 5 4 

187 2 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 1 2 3 3 1 1 1 1 1 3 1 4 4 5 4 2 2 3 4 4 4 3 

188 3 3 2 4 4 4 3 4 4 4 3 4 1 3 2 3 3 1 0 1 4 4 4 3 4 2 2 5 4 4 4 4 3 4 3 4 

189 2 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 5 5 1 1 3 4 3 3 3 

190 2 1 1 2 0 0 2 1 2 2 2 4 4 2 3 2 2 2 2 2 1 4 0 2 2 5 1 2 4 4 1 2 5 4 3 2 

191 3 2 3 3 2 1 3 2 3 3 2 2 1 2 2 2 3 3 2 2 2 1 2 2 2 5 4 5 5 3 3 5 3 5 4 5 

192 3 2 1 2 2 2 3 3 4 4 2 4 2 3 2 3 3 4 2 1 2 0 1 2 5 3 3 5 3 5 4 5 5 5 4 5 
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193 1 1 0 1 0 1 1 2 2 1 2 3 2 0 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 4 4 5 5 2 2 4 4 5 4 4 

194 0 1 0 4 0 0 0 2 2 2 1 2 4 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 2 2 

195 3 0 0 1 0 0 0 2 0 2 0 0 3 0 0 2 2 3 0 0 0 0 0 0 2 4 5 5 4 1 1 5 5 5 4 5 

196 2 1 1 4 3 0 1 1 0 1 1 1 2 0 0 2 3 4 1 3 2 1 2 1 5 2 4 5 4 5 3 1 1 1 1 3 

197 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 1 2 2 2 1 2 2 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 

198 2 1 0 2 1 1 1 2 2 2 1 1 3 1 0 1 1 2 1 0 1 0 0 0 2 4 2 5 4 3 3 4 4 4 4 5 

199 2 3 2 4 0 0 1 0 0 2 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

200 2 1 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 2 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 5 4 5 5 1 1 5 5 5 5 5 

201 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 3 5 5 1 1 5 4 4 4 5 

202 2 4 2 4 0 0 1 0 1 1 0 2 2 1 2 2 3 4 0 0 0 0 0 1 3 2 4 4 4 2 2 4 4 3 3 5 

203 1 1 0 1 0 0 0 2 2 2 0 1 2 0 0 1 1 2 0 1 0 2 0 1 3 2 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 

204 2 2 2 2 1 0 1 1 1 2 1 1 2 0 0 1 2 2 0 1 1 1 1 2 2 3 3 5 4 1 1 4 4 4 5 5 

205 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

206 2 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 2 3 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 2 4 3 5 4 3 3 4 3 3 3 4 

207 2 2 1 2 1 0 0 2 1 2 1 1 2 2 0 1 2 0 0 0 2 2 2 2 2 3 5 5 5 2 2 5 3 5 5 5 

208 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 4 5 5 4 3 3 4 4 4 4 4 

209 3 4 3 2 2 0 0 1 0 1 2 2 2 2 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 1 4 4 5 5 5 2 5 5 5 5 5 

210 2 2 1 1 1 1 1 2 0 2 0 0 2 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 2 3 4 5 3 2 1 4 4 3 4 5 

211 1 2 2 2 2 0 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 3 2 4 5 3 3 3 3 3 3 3 4 

212 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 

213 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 3 1 1 2 2 1 4 3 3 5 4 5 2 2 5 4 5 4 4 

214 3 2 1 4 4 2 3 4 3 3 3 3 1 1 2 3 3 4 3 3 3 3 2 2 2 3 4 5 5 2 3 5 4 5 5 5 

215 4 2 2 4 4 0 3 4 3 4 4 4 1 3 3 3 4 3 2 3 3 3 2 3 3 3 5 5 3 4 4 5 4 5 3 4 

216 4 4 3 4 3 1 3 4 2 4 4 4 0 3 3 4 4 4 3 1 2 2 2 3 3 4 5 5 3 3 3 5 2 5 3 4 

217 2 2 1 1 0 1 1 2 1 1 0 1 3 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 2 4 4 5 4 3 3 5 4 5 4 4 

218 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 1 1 1 3 3 4 2 2 2 1 2 2 2 3 3 5 2 5 5 2 3 4 2 3 

219 4 1 1 4 4 1 2 4 4 4 4 4 0 4 3 4 3 4 1 2 4 1 3 2 3 3 3 5 3 4 4 4 2 5 5 4 

220 3 2 1 3 2 1 2 3 3 3 3 3 1 3 4 3 3 4 2 3 3 2 2 3 3 3 3 5 3 4 4 4 4 5 3 3 

221 3 2 1 4 0 0 0 4 2 2 1 2 4 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 5 2 2 5 5 5 4 5 

222 2 1 1 4 0 0 0 2 2 2 1 1 3 1 0 1 2 1 0 1 1 0 1 1 4 4 5 5 4 2 2 5 4 5 4 5 

223 3 1 1 4 1 0 0 4 3 2 2 1 3 1 1 2 2 1 0 2 2 0 0 1 3 4 5 5 4 3 3 4 4 5 4 5 

224 2 1 0 4 2 0 2 4 3 3 3 2 1 2 1 3 3 3 1 1 3 1 2 2 2 4 4 5 4 3 3 5 4 5 4 4 

225 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 2 0 1 1 1 2 0 0 1 0 1 1 2 3 3 5 4 3 2 4 4 4 4 5 



73 

 

 

226 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 0 1 2 0 1 2 2 3 4 5 4 1 1 5 4 5 5 4 

227 2 0 0 2 0 2 1 1 1 0 1 4 3 2 2 2 2 2 0 2 2 1 2 1 3 3 3 5 4 3 2 5 3 5 4 5 

228 3 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 3 3 1 2 2 2 2 0 1 1 0 2 2 2 4 5 5 4 2 2 4 4 5 5 5 

229 2 1 1 2 1 0 1 1 2 2 1 1 4 3 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 3 2 3 5 5 2 2 5 5 5 5 5 

230 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 4 3 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 4 4 5 4 2 2 4 3 3 4 4 

231 4 4 4 2 4 0 4 4 4 4 4 4 2 4 2 4 4 4 0 0 3 1 2 4 1 5 3 5 5 3 3 5 3 5 5 5 

232 3 3 2 1 2 1 2 1 0 1 2 4 2 4 2 2 2 3 1 0 2 0 1 1 1 5 5 5 5 1 1 5 5 5 5 5 

233 1 1 0 4 0 0 0 0 2 1 3 1 1 1 0 0 2 4 1 0 0 1 0 0 2 4 5 5 5 1 1 5 2 5 4 1 

234 1 2 0 2 0 0 0 0 1 2 1 2 2 2 0 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 3 3 5 4 2 2 4 3 4 3 5 

235 2 2 3 3 1 1 2 1 2 3 2 2 1 2 2 2 3 3 2 2 1 2 1 2 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 

236 1 1 0 1 0 0 0 0 2 2 1 3 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 3 4 5 4 3 3 4 3 3 4 4 

237 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 3 5 5 4 3 4 4 4 4 4 

238 1 0 0 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 4 5 5 3 3 4 4 4 4 3 

239 1 1 1 2 1 0 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 4 2 2 4 3 3 3 3 

240 2 1 1 4 1 0 0 0 4 3 1 4 4 1 0 1 3 0 0 0 3 0 2 1 3 4 4 5 5 3 3 5 5 5 5 5 

241 2 3 3 3 1 1 1 1 3 3 2 3 3 2 1 3 2 3 1 2 0 3 0 1 3 2 3 5 3 4 4 4 3 4 4 3 

242 3 1 1 4 0 0 0 4 3 4 0 4 2 4 0 4 4 2 2 1 2 2 4 3 2 4 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 

243 2 1 1 4 2 2 2 2 3 2 3 1 2 1 1 2 2 2 1 0 1 0 2 2 2 5 4 5 4 3 4 3 3 4 5 4 

244 2 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 1 2 3 3 1 1 1 1 1 3 1 4 4 5 4 2 2 3 4 4 4 3 

245 3 3 2 4 4 4 3 4 4 4 3 4 1 3 2 3 3 1 0 1 4 4 4 3 4 2 2 5 4 4 4 4 3 4 3 4 

246 2 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 5 5 1 1 3 4 3 3 3 

247 2 1 1 2 0 0 2 1 2 2 2 4 4 2 3 2 2 2 2 2 1 4 0 2 2 5 1 2 4 4 1 2 5 4 3 2 

248 3 2 3 3 2 1 3 2 3 3 2 2 1 2 2 2 3 3 2 2 2 1 2 2 2 5 4 5 5 3 3 5 3 5 4 5 

249 3 2 1 2 2 2 3 3 4 4 2 4 2 3 2 3 3 4 2 1 2 0 1 2 5 3 3 5 3 5 4 5 5 5 4 5 

250 1 1 0 1 0 1 1 2 2 1 2 3 2 0 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 4 4 5 5 2 2 4 4 5 4 4 

251 0 1 0 4 0 0 0 2 2 2 1 2 4 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 2 2 

252 3 0 0 1 0 0 0 2 0 2 0 0 3 0 0 2 2 3 0 0 0 0 0 0 2 4 5 5 4 1 1 5 5 5 4 5 

253 2 1 1 4 3 0 1 1 0 1 1 1 2 0 0 2 3 4 1 3 2 1 2 1 5 2 4 5 4 5 3 1 1 1 1 3 

254 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 1 2 2 2 1 2 2 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 

255 2 1 0 2 1 1 1 2 2 2 1 1 3 1 0 1 1 2 1 0 1 0 0 0 2 4 2 5 4 3 3 4 4 4 4 5 

256 2 3 2 4 0 0 1 0 0 2 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

257 2 1 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 2 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 5 4 5 5 1 1 5 5 5 5 5 

258 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 3 5 5 1 1 5 4 4 4 5 
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259 2 4 2 4 0 0 1 0 1 1 0 2 2 1 2 2 3 4 0 0 0 0 0 1 3 2 4 4 4 2 2 4 4 3 3 5 

260 1 1 0 1 0 0 0 2 2 2 0 1 2 0 0 1 1 2 0 1 0 2 0 1 3 2 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 

261 2 2 2 2 1 0 1 1 1 2 1 1 2 0 0 1 2 2 0 1 1 1 1 2 2 3 3 5 4 1 1 4 4 4 5 5 

262 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

263 2 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 2 3 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 2 4 3 5 4 3 3 4 3 3 3 4 

264 2 2 1 2 1 0 0 2 1 2 1 1 2 2 0 1 2 0 0 0 2 2 2 2 2 3 5 5 5 2 2 5 3 5 5 5 

265 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 4 5 5 4 3 3 4 4 4 4 4 

266 3 4 3 2 2 0 0 1 0 1 2 2 2 2 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 1 4 4 5 5 5 2 5 5 5 5 5 

267 2 2 1 1 1 1 1 2 0 2 0 0 2 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 2 3 4 5 3 2 1 4 4 3 4 5 

268 1 2 2 2 2 0 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 3 2 4 5 3 3 3 3 3 3 3 4 

269 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 

270 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 3 1 1 2 2 1 4 3 3 5 4 5 2 2 5 4 5 4 4 

271 3 2 1 4 4 2 3 4 3 3 3 3 1 1 2 3 3 4 3 3 3 3 2 2 2 3 4 5 5 2 3 5 4 5 5 5 

272 4 2 2 4 4 0 3 4 3 4 4 4 1 3 3 3 4 3 2 3 3 3 2 3 3 3 5 5 3 4 4 5 4 5 3 4 

273 4 4 3 4 3 1 3 4 2 4 4 4 0 3 3 4 4 4 3 1 2 2 2 3 3 4 5 5 3 3 3 5 2 5 3 4 

274 2 2 1 1 0 1 1 2 1 1 0 1 3 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 2 4 4 5 4 3 3 5 4 5 4 4 

275 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 1 1 1 3 3 4 2 2 2 1 2 2 2 3 3 5 2 5 5 2 3 4 2 3 

276 4 1 1 4 4 1 2 4 4 4 4 4 0 4 3 4 3 4 1 2 4 1 3 2 3 3 3 5 3 4 4 4 2 5 5 4 

277 3 2 1 3 2 1 2 3 3 3 3 3 1 3 4 3 3 4 2 3 3 2 2 3 3 3 3 5 3 4 4 4 4 5 3 3 

278 3 2 1 4 0 0 0 4 2 2 1 2 4 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 5 2 2 5 5 5 4 5 

279 2 1 1 4 0 0 0 2 2 2 1 1 3 1 0 1 2 1 0 1 1 0 1 1 4 4 5 5 4 2 2 5 4 5 4 5 

280 3 1 1 4 1 0 0 4 3 2 2 1 3 1 1 2 2 1 0 2 2 0 0 1 3 4 5 5 4 3 3 4 4 5 4 5 

281 2 1 0 4 2 0 2 4 3 3 3 2 1 2 1 3 3 3 1 1 3 1 2 2 2 4 4 5 4 3 3 5 4 5 4 4 

282 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 2 0 1 1 1 2 0 0 1 0 1 1 2 3 3 5 4 3 2 4 4 4 4 5 

283 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 0 1 2 0 1 2 2 3 4 5 4 1 1 5 4 5 5 4 

284 2 0 0 2 0 2 1 1 1 0 1 4 3 2 2 2 2 2 0 2 2 1 2 1 3 3 3 5 4 3 2 5 3 5 4 5 

285 3 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 3 3 1 2 2 2 2 0 1 1 0 2 2 2 4 5 5 4 2 2 4 4 5 5 5 

286 2 1 1 2 1 0 1 1 2 2 1 1 4 3 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 3 2 3 5 5 2 2 5 5 5 5 5 

287 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 4 3 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 4 4 5 4 2 2 4 3 3 4 4 

288 4 4 4 2 4 0 4 4 4 4 4 4 2 4 2 4 4 4 0 0 3 1 2 4 1 5 3 5 5 3 3 5 3 5 5 5 

289 3 3 2 1 2 1 2 1 0 1 2 4 2 4 2 2 2 3 1 0 2 0 1 1 1 5 5 5 5 1 1 5 5 5 5 5 

290 1 1 0 4 0 0 0 0 2 1 3 1 1 1 0 0 2 4 1 0 0 1 0 0 2 4 5 5 5 1 1 5 2 5 4 1 

291 1 2 0 2 0 0 0 0 1 2 1 2 2 2 0 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 3 3 5 4 2 2 4 3 4 3 5 
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292 2 2 3 3 1 1 2 1 2 3 2 2 1 2 2 2 3 3 2 2 1 2 1 2 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 

293 1 1 0 1 0 0 0 0 2 2 1 3 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 3 4 5 4 3 3 4 3 3 4 4 

294 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 3 5 5 4 3 4 4 4 4 4 

295 1 0 0 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 4 5 5 3 3 4 4 4 4 3 

296 1 1 1 2 1 0 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 4 2 2 4 3 3 3 3 

297 2 1 1 4 1 0 0 0 4 3 1 4 4 1 0 1 3 0 0 0 3 0 2 1 3 4 4 5 5 3 3 5 5 5 5 5 

298 2 3 3 3 1 1 1 1 3 3 2 3 3 2 1 3 2 3 1 2 0 3 0 1 3 2 3 5 3 4 4 4 3 4 4 3 

299 3 1 1 4 0 0 0 4 3 4 0 4 2 4 0 4 4 2 2 1 2 2 4 3 2 4 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 

300 2 1 1 4 2 2 2 2 3 2 3 1 2 1 1 2 2 2 1 0 1 0 2 2 2 5 4 5 4 3 4 3 3 4 5 4 

301 2 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 1 2 3 3 1 1 1 1 1 3 1 4 4 5 4 2 2 3 4 4 4 3 

302 3 3 2 4 4 4 3 4 4 4 3 4 1 3 2 3 3 1 0 1 4 4 4 3 4 2 2 5 4 4 4 4 3 4 3 4 

303 2 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 5 5 1 1 3 4 3 3 3 

304 2 1 1 2 0 0 2 1 2 2 2 4 4 2 3 2 2 2 2 2 1 4 0 2 2 5 1 2 4 4 1 2 5 4 3 2 

305 3 2 3 3 2 1 3 2 3 3 2 2 1 2 2 2 3 3 2 2 2 1 2 2 2 5 4 5 5 3 3 5 3 5 4 5 

306 3 2 1 2 2 2 3 3 4 4 2 4 2 3 2 3 3 4 2 1 2 0 1 2 5 3 3 5 3 5 4 5 5 5 4 5 

307 1 1 0 1 0 1 1 2 2 1 2 3 2 0 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 4 4 5 5 2 2 4 4 5 4 4 

308 0 1 0 4 0 0 0 2 2 2 1 2 4 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 2 2 

309 3 0 0 1 0 0 0 2 0 2 0 0 3 0 0 2 2 3 0 0 0 0 0 0 2 4 5 5 4 1 1 5 5 5 4 5 

310 2 1 1 4 3 0 1 1 0 1 1 1 2 0 0 2 3 4 1 3 2 1 2 1 5 2 4 5 4 5 3 1 1 1 1 3 

311 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 1 2 2 2 1 2 2 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 

312 2 1 0 2 1 1 1 2 2 2 1 1 3 1 0 1 1 2 1 0 1 0 0 0 2 4 2 5 4 3 3 4 4 4 4 5 

313 2 3 2 4 0 0 1 0 0 2 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

314 2 1 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 2 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 5 4 5 5 1 1 5 5 5 5 5 

315 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 3 5 5 1 1 5 4 4 4 5 

316 2 4 2 4 0 0 1 0 1 1 0 2 2 1 2 2 3 4 0 0 0 0 0 1 3 2 4 4 4 2 2 4 4 3 3 5 

317 1 1 0 1 0 0 0 2 2 2 0 1 2 0 0 1 1 2 0 1 0 2 0 1 3 2 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 

318 2 2 2 2 1 0 1 1 1 2 1 1 2 0 0 1 2 2 0 1 1 1 1 2 2 3 3 5 4 1 1 4 4 4 5 5 

319 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

320 2 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 2 3 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 2 4 3 5 4 3 3 4 3 3 3 4 

321 2 2 1 2 1 0 0 2 1 2 1 1 2 2 0 1 2 0 0 0 2 2 2 2 2 3 5 5 5 2 2 5 3 5 5 5 

322 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 4 5 5 4 3 3 4 4 4 4 4 

323 3 4 3 2 2 0 0 1 0 1 2 2 2 2 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 1 4 4 5 5 5 2 5 5 5 5 5 

324 2 2 1 1 1 1 1 2 0 2 0 0 2 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 2 3 4 5 3 2 1 4 4 3 4 5 
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325 1 2 2 2 2 0 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 3 2 4 5 3 3 3 3 3 3 3 4 

326 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 

327 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 3 1 1 2 2 1 4 3 3 5 4 5 2 2 5 4 5 4 4 

328 3 2 1 4 4 2 3 4 3 3 3 3 1 1 2 3 3 4 3 3 3 3 2 2 2 3 4 5 5 2 3 5 4 5 5 5 

329 4 2 2 4 4 0 3 4 3 4 4 4 1 3 3 3 4 3 2 3 3 3 2 3 3 3 5 5 3 4 4 5 4 5 3 4 

330 4 4 3 4 3 1 3 4 2 4 4 4 0 3 3 4 4 4 3 1 2 2 2 3 3 4 5 5 3 3 3 5 2 5 3 4 

331 2 2 1 1 0 1 1 2 1 1 0 1 3 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 2 4 4 5 4 3 3 5 4 5 4 4 

332 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 1 1 1 3 3 4 2 2 2 1 2 2 2 3 3 5 2 5 5 2 3 4 2 3 

333 4 1 1 4 4 1 2 4 4 4 4 4 0 4 3 4 3 4 1 2 4 1 3 2 3 3 3 5 3 4 4 4 2 5 5 4 

334 3 2 1 3 2 1 2 3 3 3 3 3 1 3 4 3 3 4 2 3 3 2 2 3 3 3 3 5 3 4 4 4 4 5 3 3 

335 3 2 1 4 0 0 0 4 2 2 1 2 4 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 5 2 2 5 5 5 4 5 

336 2 1 1 4 0 0 0 2 2 2 1 1 3 1 0 1 2 1 0 1 1 0 1 1 4 4 5 5 4 2 2 5 4 5 4 5 

337 3 1 1 4 1 0 0 4 3 2 2 1 3 1 1 2 2 1 0 2 2 0 0 1 3 4 5 5 4 3 3 4 4 5 4 5 

338 2 1 0 4 2 0 2 4 3 3 3 2 1 2 1 3 3 3 1 1 3 1 2 2 2 4 4 5 4 3 3 5 4 5 4 4 

339 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 2 0 1 1 1 2 0 0 1 0 1 1 2 3 3 5 4 3 2 4 4 4 4 5 

340 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 0 1 2 0 1 2 2 3 4 5 4 1 1 5 4 5 5 4 

341 2 0 0 2 0 2 1 1 1 0 1 4 3 2 2 2 2 2 0 2 2 1 2 1 3 3 3 5 4 3 2 5 3 5 4 5 

342 3 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 3 3 1 2 2 2 2 0 1 1 0 2 2 2 4 5 5 4 2 2 4 4 5 5 5 

 


