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Resumen 

Esta investigación tuvo como objetivo analizar la motivación lectora en la 

procrastinación académica en estudiantes de una institución de formación técnica en 

San Martín de Porres, alineándose con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 4, 

el cual promueve una educación inclusiva, equitativa y de alta calidad, por ello se 

desarrolló un estudio correlacional, causal, no experimental y de corte transversal, 

que reunió una muestra no probabilística de 353 estudiantes, a los cuales se les aplicó 

la Escala de Motivación hacia la Lectura (MRQ) y la Escala de Procrastinación 

Académica (EPA), identificando como resultado principal que el coeficiente de 

Nagelkerke dio como resultado 0,780, el cual, convertido a términos porcentuales, 

muestran que la motivación lectora influye en un 78% en la procrastinación 

académica. Por ende, tomando como referencia los resultados y el coeficiente 

alcanzado, se concluye que la motivación lectora si influye en la procrastinación 

académica en estudiantes de una institución de formación técnica de San Martin de 

Porres, 2024. 

Palabras clave: Motivación lectora, procrastinación académica, autorregulación 

académica, motivación intrínseca y motivación extrínseca. 
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Abstract 

This research aimed to analyze reading motivation in academic procrastination in 

students of a technical training institution in San Martín de Porres, aligning with 

Sustainable Development Goal (SDG) 4, which promotes inclusive, equitable and 

high-quality education quality, therefore a correlational, causal, non-experimental and 

cross-sectional study was developed, which brought together a non-probabilistic 

sample of 353 students, to whom the Reading Motivation Scale (MRQ) and the 

Procrastination Scale were applied. . Academic (EPA), identifying as the main result 

that the Nagelkerke coefficient resulted in 0.780, which, converted to percentage 

terms, shows that reading motivation influences academic procrastination by 78%. 

Finally, taking as reference the results and the coefficient achieved, it is concluded 

that reading motivation does influence academic procrastination in students of a 

technical training institution in San Martín de Porres, 2024. 

Keywords: Reading motivation, academic procrastination, academic self-regulation, 

intrinsic motivation and extrinsic motivation. 
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I. INTRODUCCIÓN

En el marco del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 4: Educación de 

Calidad, que busca garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y 

promover oportunidades de aprendizaje continuo (Naciones Unidas, 2015), puesto 

que al abordar la motivación lectora y su impacto en la procrastinación, el estudio 

contribuye a mejorar el éxito académico y las competencias de los educandos, en 

línea con los propósitos de proporcionar una formación superior y capacitar a los 

educandos para el mundo laboral y el emprendimiento. 

A nivel global, la prevalencia de la procrastinación ha sido objeto de numerosos 

estudios recientes. Aproximadamente el 20% de los adultos procrastinan de manera 

crónica, una cifra que ha aumentado significativamente desde la década de 1970, 

cuando solo el 5% de los adultos se consideraban procrastinadores crónicos 

(ThriveMyWay, 2024). Entre los estudiantes universitarios, se estima que entre el 80% 

y el 95% procrastinan en algún momento, y alrededor del 50% lo hace de manera 

constante y crónica (Solving Procrastination, 2023). 

En América Latina, la procrastinación también es prevalente. Un estudio en 

Brasil indicó que aproximadamente el 60% de los estudiantes universitarios exhiben 

altos niveles de procrastinación, influenciados por factores como la ansiedad y la 

carencia de competencias en la administración del tiempo (Solving Procrastination, 

2023). Otro estudio en México encontró que cerca del 70% de los estudiantes 

universitarios procrastinan regularmente en sus actividades académicas 

(ThriveMyWay, 2024). 

En Perú, la situación es similar, pues se han mostrado que un alto porcentaje 

de estudiantes peruanos de instituciones educativas exhiben comportamientos de 

procrastinación (ThriveMyWay, 2024; Solving Procrastination, 2023), 

específicamente, se calcula que el 60% de los estudiantes universitarios exhiben 

comportamientos de procrastinación, influenciados por factores económicos, 

psicológicos y sociales (Jobera, 2024). 

A nivel internacional, el Ministerio de Cultura de España (2022) indica que un 

25.1% de personas no leen por falta de motivación, además, menciona que a partir 

de los 25 años el interés por la lectura disminuye, con un 35.6% de individuos que no 
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leen o lo hacen de manera irregular, también señala que las mujeres presentan un 

mayor porcentaje de lectura en comparación con los hombres. 

En cuanto a la segunda variable, en América Latina, el Museo de los Libros de 

Texto Gratuitos a través del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México 

(INEGI, 2024) informan que el porcentaje de lectores ha disminuido en comparación 

con 2015, asimismo, indican que el interés por la lectura universitaria es del 29.6% 

entre los estudiantes, por lo que un 58.1% de las personas es motivada a leer por la 

disponibilidad de material de lectura en casa, un 51% por la observación de sus 

padres y un 31.9% por la visita a librerías o bibliotecas, en cuanto al género, las 

mujeres de 18 a 24 años representan la población menos lectora (15.8%), en 

comparación con los hombres (16.4%). 

A nivel nacional, el Ministerio de Cultura y el INEI (2023) señalan que la cohorte 

de 18 a 29 años es el más motivado a leer (58.9%), con una mayor tasa de lectura en 

mujeres (51.5%) que en hombres (43.2%), además, se indica que las personas de 

entre 18 y 64 años leen en promedio 1.9 libros al año, siendo que la motivación 

específica para el 31.1% de este grupo solo proviene de lecturas de contenido 

educativo, tanto escolar como universitario. 

En el contexto local de San Martín de Porres, se ha observado que los 

estudiantes del primer periodo de un centro educativo de formación técnica presentan 

diversas conductas que evidencian una falta de motivación hacia la lectura. A pesar 

de los esfuerzos por mantener una comunicación constante a través de anuncios en 

plataformas, mensajes por correo y WhatsApp para informar sobre actividades 

extracurriculares, fechas límite para la presentación de tareas o exámenes, y la 

disponibilidad de materiales importantes en las plataformas de aprendizaje, el 

desinterés en la lectura de estos recursos persiste. Esta falta de interés provoca la 

procrastinación de actividades académicas cruciales, lo que se traduce en bajas 

calificaciones, desaprobaciones y, eventualmente, deserción escolar. 

En este distrito, la problemática de la motivación lectora y la procrastinación en 

educandos de nivel superior se ve influenciada tanto por aspectos sociales como 

profesionales. Socialmente, el distrito enfrenta desafíos relacionados con la 

seguridad, infraestructura deficiente y acceso limitado a recursos educativos, lo que 

tiene potencial de afectar la motivación y el rendimiento académico (Salazar, 2021). 
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Profesionalmente, la alta competencia en el mercado laboral y las exigencias 

académicas contribuyen a niveles elevados de estrés y ansiedad, factores que 

pueden fomentar la procrastinación y reducir la motivación lectora (Conchucos, 2020). 

A partir de la información entregada, se pudo generar la siguiente interrogante: 

¿En qué medida la motivación lectora influye en la procrastinación académica en 

estudiantes de una institución de formación técnica de San Martin de Porres, 2024?, 

considerando como específicos: ¿En qué medida la motivación lectora influye en la 

autorregulación académica en estudiantes de una institución de formación técnica de 

San Martin de Porres, 2024?, ¿En qué medida la motivación lectora influye en la 

postergación de actividades en estudiantes de una institución de formación técnica 

de San Martin de Porres, 2024?, ¿En qué medida la motivación intrínseca hacia la 

lectura influye en la procrastinación académica en estudiantes de una institución de 

formación técnica de San Martin de Porres, 2024?, ¿En qué medida la motivación 

extrínseca hacia la lectura influye en la procrastinación académica en estudiantes de 

una institución de formación técnica de San Martin de Porres, 2024?, ¿En qué medida 

la falta de motivación influye en la procrastinación académica en estudiantes de una 

institución de formación técnica de San Martin de Porres, 2024?. 

El trabajo se justifica teóricamente por la necesidad de acumular datos que 

permitan una comprensión exhaustiva de la procrastinación académica y la 

motivación lectora, examinando su relación causal. Metodológicamente, se basa en 

la recolección de evidencia empírica y el uso de dos instrumentos psicológicos 

válidos. En lo práctico, los hallazgos proporcionan conocimientos clave para entender 

los desafíos en la educación técnica profesional y promover intervenciones 

psicoeducativas específicas.  

Dicho esto, se propuso como objetivo de investigación: Determinar en qué 

medida la motivación lectora influye en la procrastinación académica en estudiantes 

de una institución de formación técnica de San Martin de Porres, 2024. Considerando 

como específicos: Determinar en qué medida la motivación lectora influye en la 

autorregulación académica en estudiantes de una institución de formación técnica de 

San Martin de Porres, 2024; Determinar en qué medida la motivación lectora influye 

en la postergación de actividades en estudiantes de una institución de formación 

técnica de San Martin de Porres, 2024; Determinar en qué medida la motivación 
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intrínseca hacia la lectura influye en la procrastinación académica en estudiantes de 

una institución de formación técnica de San Martin de Porres, 2024; Determinar en 

qué medida la motivación extrínseca hacia la lectura influye en la procrastinación 

académica en estudiantes de una institución de formación técnica de San Martin de 

Porres, 2024; Determinar en qué medida la falta de motivación influye en la 

procrastinación académica en estudiantes de una institución de formación técnica de 

San Martin de Porres, 2024. 

En cuanto a los antecedentes internacionales, Buenaño y Flores (2023) 

analizaron la relación entre la procrastinación y la autorregulación académica en 

universitarios a través de un estudio cuantitativo descriptivo no experimental. 

Participaron 309 estudiantes ecuatorianos de 18 a 36 años. Los resultados mostraron 

una correlación negativa entre autoeficacia y procrastinación (p<.010, Rho=-.147) y 

una correlación positiva entre autoeficacia y autorregulación (p<.001, Rho=.397). 

Además, se identificó que el 49.2% de los estudiantes tienen una autorregulación 

académica adecuada, mientras que el 83.0% tiende a procrastinar significativamente. 

También se observó una prevalencia de bajo nivel de autorregulación (71.2%) y un 

alto nivel de procrastinación (83.0%), relacionándose esto último con la adicción a 

canales de interacción digital en el período de la pandemia. 

Medina et al. (2023) investigaron la asociación entre motivación y 

procrastinación, utilizaron un enfoque cuantitativo descriptivo y un diseño no 

experimental con una muestra intencional de 228 universitarios de Ecuador. Los 

resultados indicaron una relación moderada significativa las variables (Rho= .454; p 

<.01). El 92% y el 85% de los estudiantes mostraron altos niveles de motivación 

intrínseca y extrínseca, respectivamente, mientras que un 68% presentó bajo nivel de 

desmotivación. Los hallazgos principales incluyen una relación directa significativa 

entre motivación y procrastinación (Rho= .469; p < .01) con alta potencia estadística 

(1-β=.99), aunque no se encontró relación significativa entre motivación intrínseca y 

procrastinación. Además, no se observaron correlaciones entre desmotivación y 

autorregulación académica, con una potencia estadística baja en ambos casos, lo 

cual condujo a admitir la hipótesis nula que asegura ausencia de relación. 

En Indonesia, Asyri y Tri (2022) tuvieron como objetivo indagar en la influencia 

de la motivación académica sobre la procrastinación, trabajando con una cohorte de 



7 

92 estudiantes universitarios. La metodología del estudio fue no experimental y 

predictiva. Los resultados del análisis mostraron que la motivación académica tiene 

una influencia negativa significativa sobre la procrastinación. Esto se refleja en el 

coeficiente beta (β= -.832), indicando que mientras aumenta la motivación académica, 

la procrastinación decrece notablemente. Además, el valor de t (-2.077) y el nivel de 

significancia (p<.05 [.041]) confirman que esta relación es significativa. Es así que, el 

estudio sugiere que los estudiantes universitarios en Indonesia que están más 

motivados académicamente tienden a procrastinar menos. La fuerte relación negativa 

encontrada (β= -.832) implica que aumentar la incentivación académica podría 

representar una estrategia útil para mitigar la tendencia a postergar tareas entre los 

educandos. 

Brenlla et al. (2022) estudiaron la asociación entre procrastinación y motivación 

en una cohorte de universitarios de Argentina, teniendo como muestra a 257 

participantes, de 18 a 44 años. El hallazgo principal fue una relación inversa entre la 

procrastinación y la motivación. Esto significa que los educandos que manifestaron 

niveles más elevados de motivación tienden a procrastinar menos en sus tareas 

académicas. Aunque la relación encontrada no es fuerte (reflejada en un coeficiente 

de correlación de -.105), sugiere que una mayor motivación podría estar asociada con 

una menor tendencia a posponer las tareas, por lo que fomentar la motivación en los 

estudiantes podría ser una estrategia útil para reducir comportamientos 

procrastinadores. 

Mustaca et al. (2022) analizaron la asociación de la Intolerancia a la Frustración 

(IF) y la Procrastinación Académica (PA), además de variables sociodemográficas en 

universitarios argentinos. La muestra consistió en 171 alumnos de 18 a 49 años 

(M=26.13, DE=6.9). Se hallaron relaciones significativas (p<.001) entre la PA y varios 

componentes de la IF: Intolerancia emocional (Rho=.26), Derechos (Rho=.41), 

Intolerancia a la incomodidad (Rho=.62), e IF total (Rho=.47). Se concluyó que las 

teorías de Amsel (1958) y Ellis y Knaus (1977) apoyan la relación entre frustración e 

Intolerancia a la frustración, que la procrastinación no está influenciada por factores 

socioculturales, y que es crucial evaluar este comportamiento en estudiantes nuevos 

para correlacionarlo con el rendimiento académico. Asimismo, se sugiere la 

intervención de terapia cognitivo conductual de aceptación y compromiso para alterar 
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pensamientos ilógicos, fundamentada en métodos sustentados por múltiples 

estudios. 

Altamirano y Rodríguez (2021) investigaron la relación entre la PA y la 

ansiedad, en su estudio cuantitativo descriptivo de diseño no experimental, 

participaron 50 estudiantes universitarios de Ecuador. Los resultados revelaron que 

en la PA, el 52% de los estudiantes mostró un nivel promedio en postergación de 

actividades y el 48% en autorregulación académica. Por otro lado, el 54% presentó 

un nivel leve de ansiedad, con diferencias significativas por sexo (p=.012), siendo las 

mujeres más afectadas que los hombres. Las conclusiones del estudio indican que 

existen diferencias entre las medias de las dimensiones de PA, una correlación entre 

la postergación de actividades y la ansiedad, predominio de la ansiedad leve en la 

mayoría de los participantes, aunque con mayor severidad en mujeres, y variaciones 

en los niveles de postergación de actividades y autorregulación académica entre los 

estudiantes de noveno semestre. 

Por otro lado, Brando et al. (2021) investigaron la relación entre la 

procrastinación académica, el bienestar percibido y el riesgo suicida en estudiantes 

de enfermería en España. Con una muestra de 128 estudiantes (100 mujeres y 28 

hombres) encontraron que los varones obtienen calificaciones más altas que las 

féminas, y existe una relación inversa entre bienestar percibido y comportamientos 

disfuncionales. Los resultados indican que estudiantes con alta procrastinación y bajo 

bienestar son más propensos a ideación y comportamiento suicidas. Se enfatiza la 

relevancia de los educadores en la identificación y guía de alumnos en riesgo, 

sugiriendo la integración de programas educativos que fomenten la resiliencia 

emocional en contextos sanitarios y educativos. 

En el ámbito nacional, Pizarro et al. (2024) tuvieron como fin estudiar la relación 

entre procrastinación y autoeficacia, realizando un estudio correlacional, no 

experimental y transversal, que reunió a 185 universitarios de un centro universitario 

público, identificando que la procrastinación afectaba al 43.2% de participantes, 

mientras que el resultado de correlación fue de Rho=-.687 y p<001, por lo que el 

incremento de la procrastinación reduce la autoeficacia de los estudiantes. Se 

determina que existe una alta incidencia de procrastinación entre los participantes, 

afectando a casi la mitad de ellos, destaca un patrón preocupante en su 
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comportamiento académico, que junto a la relación negativa entre variables, sugiere 

que la procrastinación no solo es común, sino que tiene un impacto profundo y 

adverso en la percepción que los estudiantes tienen sobre su propia capacidad para 

gestionar y cumplir con sus tareas académicas. 

Martínez (2024) se propuso analizar cómo la procrastinación académica logra 

asociarse a la motivación hacia la lectura en discentes de un instituto superior. La 

metodología abordada fue la correlacional, cuantitativa, sin fin experimental, 

analizando a 208 discentes de los 3 primeros ciclos académicos. Los resultados 

revelaron asociación entre la procrastinación académica y la motivación hacia la 

lectura (p=0,000, r=0,748), motivación intrínseca (p=0,000, r=0,670), extrínseca 

(p=0,000, r=0,574), y falta de motivación (p=0,000, r=0,558). Finalmente se concluye 

que los estudiantes requieren de mayor motivación para disminuir los niveles de 

postergación de actividades en el estudio.  

Romero (2024) se planteó analizar cómo la motivación académica logra influir 

en la procrastinación en educandos de pregrado de una universidad privada de 

Trujillo. El estudio se basó en un diseño correlacional causal, cuantitativo, sin 

propósito experimental, analizando a 100 educandos. Los resultados mostraron que 

la motivación académica si influye en la procrastinación académica (r=0,319, 

p=0,001), pero en un nivel bajo, llegando a concluir que, a mayores niveles de 

motivación académica, menores serán los niveles de procrastinación académica y 

mayores de autorregulación académica. 

Por su lado, Arenas et al. (2022) examinaron la asociación entre la 

procrastinación y motivación académica en 139 universitarios de Lima, de 18 a 28 

años, mediante un estudio cuantitativo correlacional y diseño no experimental. Los 

resultados indicaron que la motivación intrínseca de logro y la amotivación son 

predictores de la procrastinación, con correlaciones inversas y significativas entre la 

procrastinación académica y los niveles de motivación intrínseca. Se determina que 

hay una asociación directa entre los tipos de motivación intrínseca y el rendimiento 

académico, y se sugiere la integración de la motivación intrínseca en las prácticas 

docentes para fomentar un aprendizaje significativo. 

Chávez et al. (2021) se propuso analizar cómo los hábitos lectores logran influir 

en la procrastinación académica en estudiantes de enfermería. El estudio se basó en 
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un diseño correlacional causal, sin propósito experimental, analizando a 271 

universitarios. Los resultados mostraron que el 66,79% desarrolló el hábito lector en 

un nivel medio, siendo el 97,05% los que mostraron cierto nivel de procrastinación, 

razón por la cual, se halló un p=0,000, un t=-0.553, y un r2=0,306, concluyendo que, 

los hábitos lectores si influyen en un 30,6% en la procrastinación académica, esto 

implica que, a mayor hábito lector, menores son los niveles de procrastinación. 

En cuanto al apartado teórico y conceptual, de acuerdo a Schunk et al. (2008) 

la motivación académica constituye una serie de actitudes y acciones que evidencian 

el interés y dedicación de un estudiante hacia sus estudios, asistencia y participación 

en actividades relacionadas con la educación, por lo que la motivación es moldeada 

por una variedad de factores personales como las metas individuales y valores, 

además de estar sujeta a influencias tanto internas como externas. 

Según Carhuapoma (2018), la motivación, que incluye anhelos y necesidades, 

es esencial en todas las actividades humanas para orientarse hacia un propósito 

específico. De manera similar, Medina et al. (2023) afirman que, en el ámbito 

académico, especialmente en la educación técnica profesional, se requiere un 

esfuerzo considerable de los estudiantes para cumplir con las demandas del sistema 

educativo, como asistir a clases y completar tareas, influenciado principalmente por 

factores motivacionales intrínsecos y extrínsecos, así como por el rendimiento. 

Históricamente, la teoría del comportamiento de Skinner (1953) explicó la 

motivación académica a través del condicionamiento y el refuerzo, enfatizando la 

importancia de las consecuencias externas del comportamiento académico. En las 

décadas de 1960 y 1970, la psicología cognitiva cambió el enfoque hacia los procesos 

internos, como la teoría de la atribución de Weiner (1974), que planteó que Las 

convicciones de los alumnos sobre las causas de sus logros y fracasos afectan su 

motivación. Durante las décadas de 1980 y 1990, la teoría de la autodeterminación 

de Deci y Ryan (1985) distinguió entre motivación intrínseca y extrínseca, enfatizando 

la significancia de un entorno que apoye la autonomía, competencia y relación para 

mejorar la motivación intrínseca y los resultados académicos. A inicios del último siglo, 

la teoría de la expectativa-valor de Eccles y Wigfield (2002) propuso que la motivación 

está influida tanto por las expectativas de éxito de los estudiantes como por el valor 
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que atribuyen a la tarea, destacando cómo las percepciones personales y 

experiencias previas afectan la motivación académica. 

La motivación académica desde una perspectiva filosófica contemporánea se 

centra en la autonomía, la identidad y la relevancia cultural del aprendizaje, 

basándose en la ética y la filosofía práctica. Nussbaum (2010) y Sen (1999) han 

contribuido significativamente a este campo a través de su teoría del "desarrollo como 

libertad" y el "enfoque de las capacidades". Estos enfoques argumentan que la 

educación debe ser dirigida hacia la habilitación de individuos para realizar sus 

potenciales y elegir vidas que tengan razón para valorar. 

Teóricamente, la Teoría de la Autodeterminación (Deci y Ryan, 1985) es 

fundamental para entender la motivación intrínseca y extrínseca en educación, 

sugiriendo que la motivación intrínseca, impulsada por el disfrute y la gratificación de 

la actividad en sí misma, se favorece mediante la realización de las demandas de 

independencia, habilidad y conexión. La Teoría de Metas de Logro (Ames, 1992; 

Dweck, 1986) distingue entre orientaciones hacia el dominio, que buscan el 

aprendizaje y la mejora, y orientaciones hacia el rendimiento, que buscan la validación 

externa, destacando cómo estas metas afectan la motivación y el comportamiento 

académico. La Teoría de la Expectativa-Valor (Eccles y Wigfield, 2002) afirma que la 

motivación académica depende de las expectativas de triunfo y la significancia 

otorgada a la tarea, influenciadas por experiencias pasadas y la percepción de 

utilidad. Finalmente, la teoría de la autocomplejidad (Linville, 1987) sugiere que los 

estudiantes con una identidad diversificada experimentan menos estrés y 

desmotivación tras el fracaso académico, al ver el fracaso en una sola área como una 

pequeña parte de su autoconcepto. 

Particularmente, en este trabajo se estudia la motivación hacia la lectura, 

teniendo como principal teoría la propuesta de Wigfield et al. (1996), quienes 

aseguran que esta es un constructo multidimensional estudiado ampliamente en el 

ámbito educativo. Wigfield et al. (1996) desarrollaron un marco teórico integral que 

identifica varios componentes críticos que inciden en la motivación de los discentes 

para leer. Estos componentes incluyen la autoeficacia lectora, el valor de la tarea, y 

las metas de logro. La autoeficacia se relaciona con la certeza de un individuo sobre 

su aptitud para lograr actividades específicas, en este caso, la lectura. Según Bandura 
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(1986), una alta autoeficacia está correlacionada con una mayor persistencia y 

esfuerzo en la lectura, lo que sugiere que los estudiantes que se sienten competentes 

son más propensos a involucrarse en actividades de lectura. 

El valor de la tarea, según Wigfield et al. (1996), se refiere a la importancia, 

utilidad e interés percibidos de la lectura, y se ha argumentado que los estudiantes se 

comprometen más en actividades de lectura cuando perciben que tienen un alto valor 

personal (Eccles et al., 1983). Este valor puede mediar entre la motivación intrínseca 

y extrínseca, influyendo en la elección de actividades de lectura y el tiempo dedicado 

a leer (Eccles & Wigfield, 2002). Las metas de logro también son cruciales, 

distinguiéndose entre metas de dominio, que fomentan el desarrollo de competencias 

y comprensión, y metas de rendimiento, que se enfocan en demostrar habilidades 

frente a otros. Las metas de dominio están asociadas con una mayor motivación 

intrínseca y una actitud positiva hacia la lectura, mientras que las metas de 

rendimiento pueden llevar a una motivación extrínseca y afectar negativamente el 

compromiso a largo plazo (Dweck, 1986; Wigfield y Eccles, 2000).  

Dicho esto, Wigfield et al. (1996) proponen un esquema multidimensional para 

medir la variable, que en estudios recientes como el desarrollado por De la Puente 

(2013) asegura tres componentes esenciales: Motivación intrínseca, Motivación 

extrínseca y Falta de motivación. 

La motivación intrínseca hacia la lectura es el impulso de leer por placer y 

satisfacción personal, basada en el interés genuino y el disfrute que proporciona la 

actividad (Ryan y Deci, 2000). Esta motivación es crucial para desarrollar hábitos de 

lectura autónomos y sostenidos, y se asocia con mejores resultados en comprensión 

y retención de información (Guthrie y Wigfield, 2000). Además, es un predictor 

significativo del tiempo dedicado a la lectura, esencial para el desarrollo de 

habilidades lectoras avanzadas (Schiefele et al., 2013). 

La motivación extrínseca implica leer para obtener beneficios externos, como 

recompensas o reconocimiento (Deci y Ryan, 2000). Aunque efectiva a corto plazo, 

puede ser menos sostenible a largo plazo sin una adecuada internalización. Sistemas 

de recompensa pueden aumentar la frecuencia de lectura (Wigfield y Guthrie, 1997), 

pero deben fomentar la internalización de valores lectores para evitar dependencia de 

incentivos externos. El entorno sociocultural también influye en la formación del 
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estudiante, promoviendo el progreso en habilidades lectoras (Charria y Gonzales, 

2015). 

La desmotivación hacia la lectura se caracteriza por apatía o resistencia, 

causada por factores como la falta de competencia lectora y experiencias previas 

negativas (Grabe, 2009). Un entorno que no promueve la lectura o presenta 

materiales poco estimulantes puede exacerbar la desmotivación. Además, la 

percepción de irrelevancia del material y la ausencia de autodeterminación en la 

selección de textos pueden disminuir significativamente la motivación (Turner, 1995). 

En cuanto a la segunda variable, la procrastinación académica, Solomon y 

Rothblum (1984) inicialmente conceptualizaron la procrastinación académica como la 

propensión a diferir tareas esenciales a favor de actividades menos urgentes, 

estableciendo así un marco para exploraciones posteriores sobre sus fundamentos 

psicológicos y sus diversas manifestaciones (Solomon y Rothblum, 1984). En trabajos 

posteriores, Steel (2007) amplía este entendimiento al asociar la procrastinación no 

sólo a deficiencias en la administración del tiempo, sino también a niveles elevados 

de autoengaño y una percepción reducida de la propia eficacia, lo que indica que los 

procrastinadores habituales podrían poseer creencias erróneas acerca de sus 

habilidades y su capacidad para gestionar su tiempo. 

Siguiendo esta línea, Sirois (2014) examina cómo la procrastinación no 

únicamente impacta el desempeño académico, sino también la salud física y mental, 

estableciendo un vínculo entre la procrastinación y el estrés crónico, lo cual puede 

exacerbar condiciones como la hipertensión y enfermedades cardiovasculares. Este 

enfoque integral ha permitido entender la procrastinación no solo como un problema 

de gestión del tiempo, sino como un síntoma de problemas mayores relacionados con 

la regulación emocional y el manejo del estrés. 

Desde una perspectiva contemporánea, la procrastinación académica es 

analizada no solo como un problema de gestión del tiempo, sino también como un 

desafío filosófico complejo que aborda cuestiones de autonomía y moralidad. Ferrari 

et al. (1995) discuten cómo la procrastinación puede ser vista como un conflicto entre 

la autonomía personal y las obligaciones externas, reflejando una lucha interna por la 

autodeterminación.  
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En términos de ética, Wohl et al. (2010) sugieren que la procrastinación puede 

acarrear efectos adversos no solo para la persona sino también para su entorno, 

afectando la dinámica y el bienestar grupal. Por otro lado, Sirois (2014) explora cómo 

la procrastinación implica una disonancia entre el 'yo' ideal y el 'yo' real, lo que puede 

ser visto como una forma de autoengaño que compromete la autenticidad personal. 

Además, Pychyl y Sirois (2016) examinan la procrastinación desde la perspectiva del 

tiempo, considerando cómo la percepción del tiempo afecta la procrastinación y 

viceversa. Finalmente, la racionalidad detrás de la procrastinación es cuestionada en 

términos de la capacidad de autocontrol y la influencia de emociones irracionales, 

como lo discuten Tice y Bratslavsky (2000), quienes argumentan que las decisiones 

de procrastinar son a menudo el resultado de emociones momentáneas que superan 

la lógica racional. 

El marco epistemológico de la procrastinación académica abarca diversas 

perspectivas disciplinarias para comprender este fenómeno complejo. Desde la 

psicología, investigadores como Ferron et al. (2016) utilizan métodos cuantitativos 

para explorar correlaciones entre procrastinación y variables psicológicas como la 

autoeficacia y la ansiedad, empleando frecuentemente encuestas y escalas 

autoinformadas. En el ámbito cognitivo, Sirois (2014) investiga cómo las 

deformaciones en el tratamiento de los datos y las expectativas de fracaso pueden 

influir en comportamientos procrastinatorios, usando análisis cualitativos para 

profundizar en los procesos de pensamiento individuales (Sirois, 2014).  

Desde un apartado teórico, la Teoría de la Autorregulación de Baumeister, 

sugiere que la procrastinación es un fallo en la autorregulación, es decir, la 

incapacidad para regular los impulsos, emociones y comportamientos de manera 

efectiva. Según esta teoría, la procrastinación ocurre cuando los individuos ceden a 

la gratificación inmediata en lugar de cumplir con metas a largo plazo, lo que se 

relaciona con conceptos de fuerza de voluntad y agotamiento egoísta (Baumeister et 

al., 2007). 

La Teoría del Procesamiento Temporal de Zimbardo presenta una perspectiva 

que vincula la procrastinación con la percepción del tiempo. Según esta teoría, los 

individuos que se enfocan en el presente son más propensos a procrastinar porque 

priorizan la satisfacción inmediata sobre las consecuencias futuras. Esta teoría 
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subraya la importancia de cómo las personas perciben y valoran el tiempo en su 

comportamiento diario (Zimbardo y Boyd, 2008). 

La Teoría del Evitamiento del Apego de Schouwenburg propone que la 

procrastinación puede ser un mecanismo de defensa utilizado por individuos con 

estilos de apego inseguros. Según Schouwenburg, los individuos con un estilo de 

apego evitativo tienden a procrastinar como una forma de dominar el estrés y la 

ansiedad asociados con el cumplimiento de tareas y las expectativas de los demás 

(Schouwenburg, 2004). 

La Teoría de la Desconexión Conductual de Sirois, la procrastinación es vista 

como un resultado de la desconexión conductual, donde hay una desconexión entre 

las intenciones y las acciones. Esto ocurre debido a factores como la baja autoeficacia 

y el perfeccionismo, que pueden llevar a un ciclo de retraso y culpa autoinducida 

(Sirois, 2014). 

En este trabajo se sigue la conceptualización de Busko (1998), que la señala 

como la postergación intencional de tareas que el individuo tiene la intención de 

realizar, abordándola desde una perspectiva que integra tanto factores personales 

como contextuales. Este enfoque sugiere que la procrastinación no es simplemente 

un problema de gestión del tiempo, sino una intrincada interrelación de diversas 

variables psicológicas. 

Uno de los aspectos clave señalados por Busko (1998) es la relación entre la 

procrastinación y la autoeficacia. Bandura (1997) define la autoeficacia como la 

convicción en la habilidad propia para planificar y ejecutar las acciones pertinentes 

para abordar circunstancias próximas. Según Busko, los individuos con baja 

autoeficacia tienden a procrastinar más porque dudan de su capacidad para 

completar las tareas con éxito. Este hallazgo está respaldado por estudios que 

demuestran que una alta autoeficacia está asociada con menores niveles de 

procrastinación (Klassen et al., 2008). 

Otro factor importante en la comprensión de la procrastinación es el temor al 

fracaso. Solomon y Rothblum (1984) encontraron que los estudiantes que 

procrastinan a menudo lo hacen para evitar el juicio negativo que podría resultar de 

un desempeño insuficiente. Este temor al fracaso puede estar relacionado con una 

alta expectativa de perfección, lo que lleva a la evitación de tareas para no enfrentar 
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posibles errores. Busko (1998) coincide con esta visión, argumentando que la 

procrastinación puede servir como una estrategia de autoprotección para conservar 

una autoimagen favorable. 

Además, Busko (1998) destaca la influencia del entorno en la procrastinación. 

Factores como el apoyo social y el ambiente de estudio pueden jugar un papel crucial. 

Tuckman (2002) sugiere que un entorno de apoyo, donde se fomente la 

responsabilidad y se brinde retroalimentación positiva, puede reducir la tendencia a 

procrastinar. Por el contrario, un ambiente con expectativas poco claras o con un alto 

nivel de distracciones puede incrementar la procrastinación. Busko enfatiza que el 

contexto educativo y familiar puede moldear los hábitos de procrastinación desde 

temprana edad, influyendo en la conducta a largo plazo. 

Finalmente, la procrastinación también puede ser entendida desde una 

perspectiva de regulación emocional. Steel (2007) propone que la procrastinación 

puede ser una forma de manejo emocional, donde los individuos posponen tareas 

para evitar el estrés o la ansiedad que estas les generan. Esta teoría sugiere que 

mejorar las habilidades de regulación emocional puede ser una estrategia efectiva 

para combatir la procrastinación. Busko (1998) apoya esta idea, señalando que 

intervenciones centradas en la gestión del estrés y la ansiedad pueden ayudar a 

reducir los comportamientos procrastinadores. 

Para la medición de la variable, se han desarrollado estudios con el de Busko 

(1998), cuya propuesta para la medición se compone de dos factores: autorregulación 

académica y postergación de actividades. 

La autorregulación académica indica la cabida de un sujeto para planificar, 

dirigir y controlar sus propios procesos cognitivos, emocionales y comportamentales 

en contextos de aprendizaje. Esta dimensión está intrínsecamente vinculada con la 

eficacia en el manejo del tiempo, la motivación para el estudio, y el uso estratégico de 

recursos cognitivos y emocionales para cumplir con las metas académicas. Según 

Zimmerman (2002), la autorregulación académica es crucial para el éxito estudiantil, 

ya que estudiantes con altas habilidades de autorregulación tienden a procrastinar 

menos, al ser capaces de anticipar recompensas a largo plazo y minimizar 

distracciones.  
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Mientras que, la postergación de actividades se define como el acto de retrasar 

tareas necesarias hasta el punto de generar malestar psicológico o comprometer el 

rendimiento académico. Esta conducta es a menudo un síntoma de deficiencias en la 

autorregulación y puede ser influenciada por diversos factores psicológicos como el 

miedo a fallar, la aversión a actividades específicas, o una baja percepción de 

autoeficacia. Tice y Baumeister (1997) sugieren que la postergación es un mecanismo 

de evitación empleado por los estudiantes para reducir la ansiedad a corto plazo, 

aunque a menudo resulta en un aumento del estrés y ansiedad a largo plazo, y afecta 

el rendimiento académico e impacta la salud mental y física del estudiante. 

Un estudio realizado por Steel (2007) profundiza en la psicología de la 

procrastinación, identificando factores adicionales que contribuyen a esta conducta, 

como la falta de interés en la tarea, la dificultad percibida y la ausencia de objetivos 

claros, por lo que los estudiantes que procrastinan a menudo experimentan un ciclo 

de autoengaño, donde subestiman el tiempo necesario para completar una tarea y 

sobreestiman su capacidad para realizarla en el futuro. Por otra parte, Zavaleta et al. 

(2021) sugieren que la procrastinación se puede entender como la tendencia a evitar 

responsabilidades y actividades, la cual está generalmente asociada con la 

percepción personal de éxito en tareas que se consideran más agradables. 

Finalmente, se tuvo como hipótesis general: La motivación lectora influye en la 

procrastinación académica en estudiantes de una institución de formación técnica de 

San Martin de Porres, 2024. Considerando como específicos: La motivación lectora 

influye en la autorregulación académica en estudiantes de una institución de 

formación técnica de San Martin de Porres, 2024; La motivación lectora influye en la 

postergación de actividades en estudiantes de una institución de formación técnica 

de San Martin de Porres, 2024; La motivación intrínseca hacia la lectura influye en la 

procrastinación académica en estudiantes de una institución de formación técnica de 

San Martin de Porres, 2024; La motivación extrínseca hacia la lectura influye en la 

procrastinación académica en estudiantes de una institución de formación técnica de 

San Martin de Porres, 2024; La falta de motivación influye en la procrastinación 

académica en estudiantes de una institución de formación técnica de San Martin de 

Porres, 2024. 
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II. METODOLOGÍA

El tipo de investigación se categorizó como parte de la investigación básica, 

cuyo objetivo fue profundizar en el entendimiento teórico sobre los principios y 

verdades fundamentales relacionados con un fenómeno o realidad específica 

(Sánchez et al., 2018). 

El enfoque fue cuantitativo, pues esta investigación se centró en la recolección 

y estudio de cifras numéricas para descubrir tendencias, probar teorías y establecer 

relaciones causales (Hernández et al., 2014). 

El diseño que se empleó fue de enfoque correlacional-causal, lo que significa 

que se realizó una indagación del vínculo entre dos constructos para determinar una 

conexión significativa entre ellas y determinar si una variable puede predecir o influir 

en otra (Hernández et al., 2014). Adicionalmente, se aplicó un diseño transversal, 

caracterizado por la recolección de datos en un momento puntual con una muestra 

específica (Sánchez et al., 2018). Finalmente, fue no experimental, pues no se 

manejaron las variables durante el estudio (Hernández et al., 2014). 

La variable 1, motivación lectora, en su definición conceptual, se refiere al 

interés y el deseo intrínseco o extrínseco que tiene una persona por involucrarse en 

actividades de lectura. Esta motivación puede ser impulsada por varios factores, 

incluyendo el disfrute personal, el deseo de adquirir conocimientos, la necesidad de 

cumplir con requisitos académicos o profesionales, y la búsqueda de entretenimiento 

o escapismo (Wigfield et al., 1996).

La variable 2, procrastinación académica, en su definición conceptual, se 

conoce como la tendencia a retrasar intencional y sistemáticamente el inicio o la 

finalización de tareas educativas, a pesar de estar al tanto de las posibles secuelas 

negativas. Esta forma de procrastinación se manifiesta típicamente en contextos 

educativos, donde los estudiantes posponen tareas como estudiar para exámenes, 

completar trabajos o realizar lecturas obligatorias (Busko, 1998). 

La población se define como un grupo de individuos que comparten ciertos 

atributos característicos (Sánchez et al., 2018). Se trabó en esta investigación con los 

estudiantes de una institución de formación técnica en San Martin de Porres, en 

donde estudian 4400 estudiantes. 
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Para este estudio se incluyeron estudiantes matriculados en el año 2024, de 

ambos sexos y mayores de edad. Sin embargo, se excluyeron aquellos estudiantes 

con habilidades cognitivas diferentes que les impidieran resolver los cuestionarios, 

así como los estudiantes extranjeros. 

La muestra es un subconjunto específico extraído de la población total, que se 

estudia con la finalidad de extender los resultados al conjunto general de la población 

(Sánchez et al., 2018). Con el fin de calcular el número de muestras necesario, se 

trabajó con la fórmula para muestras finitas (ver anexo 7). 

Donde, la nomenclatura corresponde a: n = Tamaño de la muestra requerida, 

N = Tamaño de la población total, Z = Valor crítico de la distribución (1.96), P = 

Proporción estimada (0.5), Q = Proporción complementaria (0.5) y d = Margen de 

error aceptable (.05). A partir de estos parámetros, se determinó que el tamaño 

mínimo de la muestra necesario es de 353 estudiantes. 

En este estudio, se usaron técnicas de muestreo probabilístico aleatorio simple, 

caracterizado porque cada sujeto tiene la misma posibilidad de ser seleccionado para 

ser parte de la cohorte de investigación (Otzen y Manterola, 2017). 

En esta investigación, se trabajó con la encuesta, siendo esta la técnica 

principal para la reunión de cifras, debido a su comprobada eficiencia en la 

recopilación y gestión de información relevante (Casas et al., 2003). 

Se considera una herramienta que forma parte de una técnica destinada a la 

recopilación de datos, y puede manifestarse en múltiples formatos, tales como una 

guía, un manual, un dispositivo, una evaluación, un cuestionario o una prueba 

(Sánchez et al., 2018). 

La Escala de Motivación hacia la Lectura (MRQ), desarrollada por Wigfield et 

al. (1996) está diseñada para evaluar la motivación de los estudiantes hacia la lectura. 

Esta herramienta originalmente contaba con 53 ítems organizados en una escala tipo 

Likert de cuatro puntos, donde los estudiantes responden en función de su acuerdo 

con cada afirmación, teniendo once dimensiones de la motivación lectora, incluyendo 

la autoeficacia en la lectura, el desafío lector, la curiosidad por la lectura, la implicación 

en la lectura, la importancia de la lectura, la evitación del trabajo de lectura, la 

competencia en la lectura, el reconocimiento por la lectura, la lectura para obtener 
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calificaciones, las razones sociales para leer y el cumplimiento. Se han mostrado 

coeficientes de confiabilidad (α) que varían entre .43 y .81, lo que indica una fiabilidad 

moderada a alta para las diferentes subescalas. La versión reducida por De la Puente 

(2015), mantiene 25 ítems de la versión original, distribuidos en tres dimensiones: 

Motivación intrínseca, extrínseca y falta de motivación, las cuales han sido utilizadas 

para la evaluación de la variable en el ámbito universitario obteniendo buenos 

resultados. En este estudio se calculó el coeficiente V de Aiken y se aseguró validez 

de contenido a partir de las respuestas de tres jueces expertos con resultados de 1.00 

para todos los ítems, a su vez, la confiabilidad fue de α=.947, logrando un valor que 

asegura alta fiabilidad. 

Escala de Procrastinación Académica (EPA), originalmente creada por Busko 

(1998) y ajustada por Domínguez et al. (2014), consta de 12 ítems y dos componentes 

factoriales. La medida es Likert ordinal, con cinco alternativas: 1 (nunca) hasta 5 

(siempre). En cuanto a la validez mediante el AFE, el modelo original mostró 

saturaciones factoriales superiores a .40, lo que evidencia una sólida estructura 

factorial. Además, el Análisis Factorial Confirmatorio (AFC) produjo valores de ajuste 

adecuados (CFI = 1.00, GFI = .97, AGFI = .96, RMR = .064, RMSEA = .078) para el 

estructura bifactorial. Finalmente, la fiabilidad se calculó empleando el α, logrando 

.821 y .752 para sus factores, y mediante el coeficiente Omega, alcanzando .829 y 

.794, respectivamente, lo que indica una fiabilidad aceptable para su uso. En este 

estudio, el coeficiente V de Aiken se calculó para garantizar la validez de contenido a 

partir de las respuestas de tres jueces expertos, con resultados de 1.00 en todos los 

ítems. Además, la confiabilidad fue de α=.801, siendo altamente favorable 

En los procedimientos, se gestionaron las aprobaciones necesarias de los 

autores de los instrumentos utilizados, junto con una carta dirigida a las autoridades 

del instituto de educación superior donde se desarrolló el trabajo. El propósito de esta 

misiva fue obtener el consentimiento para el uso y aplicación de los instrumentos de 

evaluación. En este contexto, se organizaron visitas in situ, las cuales se programaron 

de acuerdo con la disponibilidad de las autoridades del instituto para permitir el acceso 

a las instalaciones. Posteriormente, se procedió a la entrega de los cuestionarios que 

incluyeron las escalas para medir la motivación lectora y la procrastinación 

académica, así como una sección dedicada a información sociodemográfica. 

También se distribuyó un formulario de consentimiento informado que explicó los fines 
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de la investigación y aseguró la confidencialidad de la data recabada. La etapa de 

recolección de datos tuvo lugar en los primeros meses del 2024. 

Para el método de análisis de datos, el análisis y tratamiento de la información 

recolectada, se utilizó el paquete estadístico SPSS en su versión 29. El proceso 

comenzó con la verificación de la distribución de datos con el test de Kolmogorov 

Smirnov, seleccionada dado el tamaño de la muestra (Ramírez y Polack, 2020). Como 

los datos siguieron una distribución no normal, para los análisis inferenciales se 

trabajó con la regresión logística ordinal. Por otra parte, la presentación descriptiva 

de los resultados se realizó a través de tablas que incluyeron frecuencias y 

porcentajes, conforme a las especificaciones de la 7ª edición del Manual de Estilo de 

la APA. 

En los aspectos éticos, de acuerdo con las normas y procedimientos 

establecidos por la Asociación Americana de Psicología (APA, 2019), este estudio se 

cumplió rigurosamente los principios éticos. Esto incluyó obtener las autorizaciones 

necesarias de los autores de las herramientas de medición utilizadas y proporcionar 

a los participantes información detallada y definida respecto a los objetivos de estudio 

y la reserva de los datos obtenidos. 

Adicionalmente, dado que este estudio se llevó a cabo en Perú, se ajustó a las 

normativas del Colegio de Psicólogos del Perú (2017), con el propósito de proteger el 

bienestar de los adolescentes participantes de la institución seleccionada para la 

investigación, asegurando que su participación sea voluntaria y consciente. 

Este estudio siguió rigurosamente las pautas establecidas en el Código de 

Ética en Investigación de la Universidad César Vallejo (2017), del Capítulo II y 

artículos 3, 4, 5 y 6, lo que implicó una asignación continua al resguardo de los 

estudiantes, garantizando su bienestar, asegurando un trato equitativo y manteniendo 

total transparencia respecto a los objetivos de la investigación. Además, se 

cumplieron las normativas del Capítulo III, con énfasis en los artículos 14, 15 y 16, lo 

cual permitió la inclusión de este trabajo en el repositorio institucional, verificando su 

originalidad, evitando el plagio y respetando los derechos de autor mediante la gestión 

adecuada de bibliografía. 
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III. RESULTADOS

Tabla 1 

Análisis descriptivo de la V1. Motivación lectora 

Rangos / Niveles Bajo Medio Alto Total 

Variable y Dimensiones F % f % f % f % 

V1. Motivación lectora 134 37,96 156 44,19 63 17,85 353 100,0 

D1. Motivación intrínseca 

hacia la lectura 
109 30,88 182 51,56 62 17,56 353 100,0 

D2. Motivación extrínseca 

hacia la lectura 
189 53,54 92 26,06 72 20,40 353 100,0 

D3. Falta de motivación 146 41,36 108 30,59 99 28,05 353 100,0 

Analizando la tabla, se halló que, concerniente a la motivación lectora, el 

44,19% mostro un nivel medio, el 37,96% mostró un nivel bajo, y el 17,85% mostró 

un nivel alto, situación que demuestra que los estudiantes carecen de aquel estímulo 

que les conlleve a creer que leer es un acto entretenido, divertido y de gran utilidad, 

razón por la cual, carecen de aquel hábito lector que podría conllevarlos a retrasar 

ciertas actividades académicas. 

Concerniente a la motivación intrínseca para le lectura, el 51,56% mostró un 

nivel medio, el 30,88% un nivel bajo, y el 17,56% un nivel alto, situación que 

demuestra que los estudiantes requieren de aquel estímulo propio para el disfrute y 

gratificación de la actividad lectora. 

En cuanto a la motivación extrínseca para la lectura, el 53,54% mostró un nivel 

bajo, el 26,06% un nivel medio, y el 20,40% un nivel alto, situación que demuestra 

que los estudiantes requieren de aquel estímulo que los conlleve a leer para alcanzar 

beneficios externos, como recompensas o reconocimientos. 

Finalmente, en relación a la falta de motivación, el 41,36% mostro niveles 

bajos, el 30,59% niveles medios y el 28,05% niveles altos, situación que evidencia 

que los estudiantes muestran cierto desinterés en cuanto a la lectura, situación que 

debe ser abordada a fin de mejorar los resultados académicos en los estudiantes.   
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Tabla 2 

Análisis descriptivo de la V2. Procrastinación académica 

Rangos / Niveles Bajo Medio Alto Total 

Variable y Dimensiones F % f % f % f % 

V2. Procrastinación 

académica 
75 21.25% 211 59.77% 67 18.98% 353 100,0 

D1. Autorregulación 

académica 
77 21.81% 219 62.04% 57 16.15% 353 100,0 

D2. Postergación de 

actividades 
114 32.29% 163 46.18% 76 21.53% 353 100,0 

Analizando la tabla, se halló que, concerniente a la procrastinación académica, 

el 59,77% mostro un nivel medio, el 21,25% mostró un nivel bajo, y el 18,98% un nivel 

alto, situación que demuestra que los estudiantes muestran una propensión a diferir 

tareas esenciales a favor de actividades menos urgentes, e incluso pensando que lo 

las pueden realizar producto a una falta de eficacia en su labor académica, razón por 

la cual, poseen una percepción errónea de sus habilidades y capacidades. 

Concerniente a la autorregulación académica, el 62,04% mostró un nivel 

medio, el 21,81% un nivel bajo, y el 16,15% un nivel alto, situación que demuestra 

que los estudiantes no poseen la capacidad para poder planificar, dirigir y controlar 

sus propios procesos cognitivos, emocionales y comportamentales en contextos de 

aprendizaje. 

Finalmente, concerniente a la postergación de actividades, el 46,18% mostró 

un nivel medio, el 32,29% un nivel bajo y el 21,53% un nivel alto, situación que 

demuestra que los estudiantes suelen retrasar sus tareas y actividades de tal modo 

que logran afectar su rendimiento académico, Situación que a menudo se muestra 

como un síntoma de deficiencia en la autorregulación, siendo influenciada en muchos 

casos por el miedo al fracaso, la aversión a tareas específicas, o por una baja 

percepción de autoeficacia. 
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Pruebas de normalidad 

Tabla 3 

Prueba de normalidad 

Kolmogorov-Smirnov 

Estadístico gl Sig. 

Motivación lectora ,246 353 ,000 

D1. Motivación intrínseca hacia la lectura ,268 353 ,000 

D2. Motivación extrínseca hacia la lectura ,335 353 ,000 

D3. Falta de motivación ,267 353 ,000 

Procrastinación académica ,302 353 ,000 

D1. Autorregulación académica ,319 353 ,000 

D2. Postergación de actividades ,236 353 ,000 

Al analizar la distribución con el test de Kolmogorov, se logró identificar que las 

distribuciones de la muestra son de tipo no paramétricas, puesto que la significancia 

fue menor a 0,050, lo que nos conlleva a utilizar la regresión logística ordinal para 

comprobar las hipótesis planteadas.  

Análisis inferencial 

Contraste de hipótesis general 

H0.  La motivación lectora no influye en la procrastinación académica en estudiantes 

de una institución de formación técnica de San Martin de Porres, 2024. 

HG.  La motivación lectora influye en la procrastinación académica en estudiantes de 

una institución de formación técnica de San Martin de Porres, 2024. 
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Tabla 4 

Ajuste del modelo de Prueba para la HG 

Modelo Logaritmo de la verosimilitud -2 Chi-cuadrado gl Sig. 

Sólo intersección 399,679 

Final 14,788 384,891 2 ,000 

Los resultados alcanzados en la tabla logran explicar la dependencia de la 

motivación lectora en la procrastinación académica en estudiantes de una institución 

de formación técnica de San Martin de Porres, 2024, logrando un valor p = 0,000 < 

0,050, demostrando que, los datos de la variable procrastinación académica no son 

independientes, por ende, dependen de la motivación lectora. 

Tabla 5 

Pseudo R cuadrado de la Prueba de HG 

Cox y Snell ,664 

Nagelkerke ,780 

McFadden ,573 

Los resultados obtenidos en la tabla exponen la dependencia de la motivación 

lectora en la procrastinación académica en estudiantes de una institución de 

formación técnica de San Martin de Porres, 2024, mostrando un coeficiente de 

Nagelkerke de 0,780, el cual, convertido a términos porcentuales, muestran que la 

motivación lectora influye en un 78% en la procrastinación académica. Por ende, 

tomando como referencia los resultados de la tabla anterior, y el coeficiente alcanzado 

en esta tabla, se confirma que: La motivación lectora influye en la procrastinación 

académica en estudiantes de una institución de formación técnica de San Martin de 

Porres, 2024. 
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Contraste de hipótesis específicas 

Específica 1 

H0.  La motivación lectora no influye en la autorregulación académica en estudiantes 

de una institución de formación técnica de San Martin de Porres, 2024. 

HE1.  La motivación lectora influye en la autorregulación académica en estudiantes de 

una institución de formación técnica de San Martin de Porres, 2024. 

Tabla 6 

Ajuste del modelo de Prueba para la HE1 

Modelo Logaritmo de la verosimilitud -2 Chi-cuadrado gl Sig. 

Sólo intersección 278,718 

Final 20,671 258,047 2 ,000 

Los resultados alcanzados en la tabla logran explicar la dependencia de la 

motivación lectora en la autorregulación académica en estudiantes de una institución 

de formación técnica de San Martin de Porres, 2024, logrando un valor p = 0,000 < 

0,050, demostrando que, los datos de la dimensión autorregulación académica no son 

independientes, por ende, dependen de la motivación lectora. 

Tabla 7 

Pseudo R cuadrado de la Prueba de HE1 

Cox y Snell ,519 

Nagelkerke ,616 

McFadden ,396 

Los resultados obtenidos en la tabla exponen la dependencia de la motivación 

lectora en la autorregulación académica en estudiantes de una institución de 

formación técnica de San Martin de Porres, 2024, mostrando un coeficiente de 

Nagelkerke de 0,616, el cual, convertido a términos porcentuales, muestran que la 

motivación lectora influye en un 61,6% en la autorregulación académica. Por ende, 

tomando como referencia los resultados de la tabla anterior, y el coeficiente alcanzado 

en esta tabla, se confirma que: La motivación lectora influye en la autorregulación 
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académica en estudiantes de una institución de formación técnica de San Martin de 

Porres, 2024. 

Contraste de hipótesis específicas 

Específica 2 

H0.  La motivación lectora no influye en la postergación de actividades en estudiantes 

de una institución de formación técnica de San Martin de Porres, 2024. 

HE2.  La motivación lectora influye en la postergación de actividades en estudiantes 

de una institución de formación técnica de San Martin de Porres, 2024. 

Tabla 8 

Ajuste del modelo de Prueba para la HE2 

Modelo Logaritmo de la verosimilitud -2 Chi-cuadrado gl Sig. 

Sólo intersección 371,524    

Final 28,562 342,962 2 ,000 

Los resultados alcanzados en la tabla logran explicar la dependencia de la 

motivación lectora en la postergación de actividades en estudiantes de una institución 

de formación técnica de San Martin de Porres, 2024, logrando un valor p = 0,000 < 

0,050, demostrando que, los datos de la dimensión postergación de actividades no 

son independientes, por ende, dependen de la motivación lectora. 

Tabla 9 

Pseudo R cuadrado de la Prueba de HE2 

Cox y Snell ,622 

Nagelkerke ,708 

McFadden ,462 

Los resultados obtenidos en la tabla exponen la dependencia de la motivación 

lectora en la postergación de actividades en estudiantes de una institución de 

formación técnica de San Martin de Porres, 2024, mostrando un coeficiente de 

Nagelkerke de 0,708, el cual, convertido a términos porcentuales, muestran que la 

motivación lectora influye en un 70,8% en la postergación de actividades. Por ende, 
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tomando como referencia los resultados de la tabla anterior, y el coeficiente alcanzado 

en esta tabla, se confirma que: La motivación lectora influye en la postergación de 

actividades en estudiantes de una institución de formación técnica de San Martin de 

Porres, 2024. 

Contraste de hipótesis específicas 

Específica 3 

H0.  La motivación intrínseca hacia la lectura no influye en la procrastinación 

académica en estudiantes de una institución de formación técnica de San Martin 

de Porres, 2024. 

HE3.  La motivación intrínseca hacia la lectura influye en la procrastinación académica 

en estudiantes de una institución de formación técnica de San Martin de Porres, 

2024. 

Tabla 10 

Ajuste del modelo de Prueba para la HE3 

Modelo Logaritmo de la verosimilitud -2 Chi-cuadrado gl Sig. 

Sólo intersección 299,358 

Final 25,496 273,861 2 ,000 

Los resultados alcanzados en la tabla logran explicar la dependencia de la 

motivación intrínseca en la procrastinación académica en estudiantes de una 

institución de formación técnica de San Martin de Porres, 2024, logrando un valor p = 

0,000 < 0,050, demostrando que, los datos de la variable procrastinación académica 

no son independientes, por ende, dependen de la dimensión motivación intrínseca. 

Tabla 11 

Pseudo R cuadrado de la Prueba de HE3 

Cox y Snell ,540 

Nagelkerke ,634 

McFadden ,407 
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Los resultados obtenidos en la tabla exponen la dependencia de la motivación 

intrínseca en la procrastinación académica en estudiantes de una institución de 

formación técnica de San Martin de Porres, 2024, mostrando un coeficiente de 

Nagelkerke de 0,634, el cual, convertido a términos porcentuales, muestran que la 

motivación intrínseca influye en un 63,4% en la procrastinación académica. Por ende, 

tomando como referencia los resultados de la tabla anterior, y el coeficiente alcanzado 

en esta tabla, se confirma que: La motivación intrínseca influye en la procrastinación 

académica en estudiantes de una institución de formación técnica de San Martin de 

Porres, 2024. 

Contraste de hipótesis específicas 

Específica 4 

H0.  La motivación extrínseca hacia la lectura no influye en la procrastinación 

académica en estudiantes de una institución de formación técnica de San Martin 

de Porres, 2024. 

HE4.  La motivación extrínseca hacia la lectura influye en la procrastinación académica 

en estudiantes de una institución de formación técnica de San Martin de Porres, 

2024. 

Tabla 12 

Ajuste del modelo de Prueba para la HE4 

Modelo Logaritmo de la verosimilitud -2 Chi-cuadrado gl Sig. 

Sólo intersección 353,962    

Final 25,979 327,982 2 ,000 

Los resultados alcanzados en la tabla logran explicar la dependencia de la 

motivación extrínseca en la procrastinación académica en estudiantes de una 

institución de formación técnica de San Martin de Porres, 2024, logrando un valor p = 

0,000 < 0,050, demostrando que, los datos de la variable procrastinación académica 

no son independientes, por ende, dependen de la dimensión motivación extrínseca. 
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Tabla 13 

Pseudo R cuadrado de la Prueba de HE4 

Cox y Snell ,605 

Nagelkerke ,711 

McFadden ,488 

Los resultados obtenidos en la tabla exponen la dependencia de la motivación 

extrínseca en la procrastinación académica en estudiantes de una institución de 

formación técnica de San Martin de Porres, 2024, mostrando un coeficiente de 

Nagelkerke de 0,711, el cual, convertido a términos porcentuales, muestran que la 

motivación extrínseca influye en un 71,1% en la procrastinación académica. Por ende, 

tomando como referencia los resultados de la tabla anterior, y el coeficiente alcanzado 

en esta tabla, se confirma que: La motivación extrínseca influye en la procrastinación 

académica en estudiantes de una institución de formación técnica de San Martin de 

Porres, 2024. 

Contraste de hipótesis específicas 

Específica 5 

H0.  La falta de motivación no influye en la procrastinación académica en estudiantes 

de una institución de formación técnica de San Martin de Porres, 2024. 

HE5.  La falta de motivación influye en la procrastinación académica en estudiantes de 

una institución de formación técnica de San Martin de Porres, 2024. 

Tabla 14 

Ajuste del modelo de Prueba para la HE5 

Modelo Logaritmo de la verosimilitud -2 Chi-cuadrado gl Sig. 

Sólo intersección 280,101 

Final 17,897 262,204 2 ,000 

Los resultados alcanzados en la tabla logran explicar la dependencia de la falta 

de motivación en la procrastinación académica en estudiantes de una institución de 
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formación técnica de San Martin de Porres, 2024, logrando un valor p = 0,000 < 0,050, 

demostrando que, los datos de la variable procrastinación académica no son 

independientes, por ende, dependen de la dimensión falta de motivación. 

Tabla 15 

Pseudo R cuadrado de la Prueba de HE5 

Cox y Snell ,524 

Nagelkerke ,616 

McFadden ,390 

Los resultados obtenidos en la tabla exponen la dependencia de la falta de 

motivación en la procrastinación académica en estudiantes de una institución de 

formación técnica de San Martin de Porres, 2024, mostrando un coeficiente de 

Nagelkerke de 0,616, el cual, convertido a términos porcentuales, muestran que la 

falta de motivación influye en un 61,6% en la procrastinación académica. Por ende, 

tomando como referencia los resultados de la tabla anterior, y el coeficiente alcanzado 

en esta tabla, se confirma que: La falta de motivación influye en la procrastinación 

académica en estudiantes de una institución de formación técnica de San Martin de 

Porres, 2024. 



  

32 
 

IV. DISCUSIÓN 

Esta investigación tuvo como finalidad estudiar la motivación lectora y su 

impacto en la procrastinación académica en estudiantes de una institución de 

formación técnica, ubicada en el distrito de San Martin de Porres, para ello se reunió 

una cohorte de 353 estudiantes, mayores de 18 años, entre varones y féminas. 

En cuanto al objetivo general, los datos revelaron que, concerniente a la 

motivación lectora, el 44,19% mostro un nivel medio, el 37,96% mostró un nivel bajo, 

y el 17,85% mostró un nivel alto, situación que demostró que los estudiantes carecen 

de aquel estímulo que les conlleve a creer que leer es un acto entretenido, divertido 

y de gran utilidad, razón por la cual, carecen de aquel hábito lector que podría 

conllevarlos a retrasar ciertas actividades académicas. Y en cuanto a la 

procrastinación académica, el 59,77% mostro un nivel medio, el 21,25% mostró un 

nivel bajo, y el 18,98% un nivel alto, situación que demuestra que los estudiantes 

muestran una propensión a diferir tareas esenciales a favor de actividades menos 

urgentes, e incluso pensando que lo las pueden realizar producto a una falta de 

eficacia en su labor académica, razón por la cual, poseen una percepción errónea de 

sus habilidades y capacidades. En este sentido, se llegó a la conclusión que la 

motivación lectora influye en un 78% en la procrastinación académica en estudiantes 

de una institución de formación técnica de San Martin de Porres, 2024. 

Estos resultados concuerdan con el estudio planteado por Asyri y Tri (2022), 

quienes encontraron que la motivación académica influye negativamente en la 

procrastinación, no concordando con los resultados encontrados. Del mismo modo, 

se denota en la investigación de Brenlla et al. (2022), quienes también hallaron una 

relación inversa entre la motivación y la procrastinación en estudiantes universitarios 

argentinos; no obstante, se concuerda con la sugerencia planteada por los autores al 

precisar que se requiere de una mayor motivación para alcanzar una menor tendencia 

a posponer las tareas, por lo que fomentar la motivación en los estudiantes podría ser 

una estrategia útil para reducir comportamientos procrastinadores. 

También se halló similitud con la exploración de Chávez et al. (2021) quienes 

demostraron que el 66,79% de sus estudiantes analizados, desarrollaron el hábito 

lector en un nivel medio, siendo el 97,05% los que mostraron cierto nivel de 

procrastinación, razón por la cual, confirmaron un p=0,000, un t=-0.553, y un 
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r2=0,306, concluyendo al igual que el presente estudio que, los hábitos lectores si 

influyen en un 30,6% en la procrastinación académica, esto implica que, a mayor 

hábito lector, menores son los niveles de procrastinación. 

En esta misma línea, se muestra cierta discrepancia con la indagación de 

Romero (2024) quien tras analizar cómo la motivación académica logra influir en la 

procrastinación académica en educandos de pregrado, demostró que la motivación 

académica si influye en la procrastinación académica (r=0,319, p=0,001), pero en un 

nivel bajo. Resultados que se muestran distintos al presente estudio, ya que se logró 

comprobar que el nivel de influencia fue alto. Sin embargo, se concuerda con las 

conclusiones del investigador, afirmando que, a mayores niveles de motivación 

académica, menores serán los niveles de procrastinación académica y mayores de 

autorregulación académica. 

Por tanto, el estudio queda sustentado en la teoría del comportamiento de 

Skinner (1953), quien explicó la motivación académica a través del condicionamiento 

y el refuerzo, enfatizando la importancia de las consecuencias externas del 

comportamiento académico. Así como también en la teoría de Metas de Logro (Ames, 

1992; Dweck, 1986) quienes distinguen orientaciones hacia el dominio, que buscan 

el aprendizaje y la mejora, y orientaciones hacia el rendimiento, que buscan la 

validación externa, destacando cómo estas metas afectan la motivación y el 

comportamiento académico.  

Del mismo modo se resalta la teoría del procesamiento temporal de Zimbardo, 

que presenta una perspectiva que vincula la procrastinación con la percepción del 

tiempo. Según esta teoría, los individuos que se enfocan en el presente son más 

propensos a procrastinar porque priorizan la satisfacción inmediata sobre las 

consecuencias futuras. Por tanto, subraya la importancia de cómo las personas 

perciben y valoran el tiempo, y cuan motivados se hallan para expresarlo en su 

comportamiento diario (Zimbardo y Boyd, 2008). 

Para el primer objetivo específico, los resultados indicaron que, el 62,04% 

mostró un nivel medio, el 21,81% un nivel bajo, y el 16,15% un nivel alto, situación 

que demuestra que los estudiantes no poseen la capacidad para poder planificar, 

dirigir y controlar sus propios procesos cognitivos, emocionales y comportamentales 

en contextos de aprendizaje; llegando a concluir que, la motivación lectora influye en 
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un 61,6% en la autorregulación académica en estudiantes de una institución de 

formación técnica de San Martin de Porres, 2024, lo que implica que aumentar la 

motivación por la lectura puede ser una herramienta efectiva para disminuir la 

tendencia a procrastinar entre los estudiantes. 

Estos resultados son semejantes al estudio de Buenaño y Flores (2023) 

quienes analizaron la relación entre la procrastinación y la autorregulación académica 

en universitarios, encontrando una correlación negativa entre autoeficacia y 

procrastinación (p<.010, Rho=-.147) y una correlación positiva entre autoeficacia y 

autorregulación (p<.001, Rho=.397). Además, identificó que el 49.2% de los 

estudiantes tienen una autorregulación académica adecuada, observándose una 

prevalencia de bajo nivel de autorregulación (71.2%). Así mismo, se halló similitud 

con las conclusiones de Romero (2024) quien precisó que, a mayores niveles de 

motivación académica, mayores serán los niveles de autorregulación académica. 

No obstante se discrepa con el estudio de Medina et al. (2023) quienes no 

lograron observar correlaciones entre la desmotivación y autorregulación académica, 

no hallando los mismos resultados. 

Estos hallazgos pueden ser entendidos a la luz de la teoría de la 

autorregulación de Baumeister et al. (2007), que sugiere que la procrastinación es un 

fallo en la autorregulación. La predominancia de un nivel medio de procrastinación 

entre los estudiantes puede indicar una necesidad de mejorar las habilidades de 

autorregulación y manejo del tiempo. 

Para el segundo objetivo específico, los resultados indicaron que, el 46,18% 

mostró un nivel medio, el 32,29% un nivel bajo y el 21,53% un nivel alto, situación que 

demuestra que los estudiantes suelen retrasar sus tareas y actividades de tal modo 

que logran afectar su rendimiento académico, Situación que a menudo se muestra 

como un síntoma de deficiencia en la autorregulación, siendo influenciada en muchos 

casos por el miedo al fracaso, la aversión a tareas específicas, o por una baja 

percepción de autoeficacia. Por tanto, se llegó a la conclusión que, la motivación 

lectora influye en un 70,8% en la postergación de actividades en estudiantes de una 

institución de formación técnica de San Martin de Porres, 2024. 

Estos hallazgos concuerdan con la pesquisa de Altamirano y Rodríguez (2021) 

quienes encontraron que, el 52% de los estudiantes mostró un nivel promedio en 
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postergación de actividades, situación que lo llevó a concluir que, existen diferencias 

entre las medias de las dimensiones de procrastinación académica, hallando una 

asociación entre la postergación de actividades y la ansiedad, predominando de la 

ansiedad leve en la mayoría de los participantes. 

Estos resultados se encuentran sustentados en la teoría de la atribución de 

Weiner (1974), que planteó que las convicciones de los estudiantes sobre las causas 

de sus logros y fracasos afectan su motivación. 

Por otra parte, el tercer objetivo específico mostró que, concerniente a la 

motivación intrínseca para le lectura, el 51,56% mostró un nivel medio, el 30,88% un 

nivel bajo, y el 17,56% un nivel alto, situación que demuestra que los estudiantes 

requieren de aquel estímulo propio para el disfrute y gratificación de la actividad 

lectora. Llegando a concluir que, la motivación intrínseca influye en un 63,4% en la 

procrastinación académica en estudiantes de una institución de formación técnica de 

San Martin de Porres, 2024. 

Resultados que muestran concordancia con el estudio de Arenas et al. (2022) 

quienes examinaron la relación entre la procrastinación académica y la motivación en 

universitarios de Lima, hallando que, la motivación intrínseca y la amotivación son 

predictores de la procrastinación, presentando correlaciones inversas y significativas. 

Razón por la cual se concuerda con la conclusión de los investigadores al precisar 

que, existe una relación directa entre los tipos de motivación intrínseca y el 

rendimiento académico, sugiriendo la integración de la motivación intrínseca en las 

prácticas docentes para fomentar un aprendizaje significativo. 

Del mismo modo se concuerda con el estudio de Martínez (2024) quien 

también halló una asociación entre la procrastinación intrínseca y la motivación 

intrínseca (p=0,000, r=0,670), llegando a concluir que, los estudiantes requieren de 

mayor motivación académica para disminuir los niveles de procrastinación en el 

estudio. Sin embargo, se discrepa con el estudio de Medina et al. (2023) quienes a 

pesar de que el 92% y el 85% de los estudiantes analizados mostraron altos niveles 

de motivación intrínseca y extrínseca, no se encontró relación significativa entre 

motivación intrínseca y procrastinación. 

Teóricamente, estos resultados se alinean con la Teoría de la 

Autodeterminación de Deci y Ryan (1985), que destaca la importancia de la 
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motivación intrínseca en la reducción de comportamientos procrastinadores. Según 

esta teoría, la motivación intrínseca, como la que se deriva del interés por la lectura, 

promueve la autorregulación y el compromiso académico, lo que reduce la 

procrastinación. Además, también se apoya en la teoría de la autorregulación de 

Baumeister et al. (2007), que vincula la procrastinación con deficiencias en la 

autorregulación, sugiriendo que aumentar la motivación lectora puede fortalecer la 

capacidad de los estudiantes para gestionar su tiempo y esfuerzos de manera más 

efectiva. 

Además, la teoría de la expectativa-valor de Eccles y Wigfield (2002) apoya 

estos resultados al sugerir que los estudiantes motivados que valoran la lectura están 

más dispuestos a comprometerse y persistir en sus tareas académicas, reduciendo 

así la procrastinación. 

El cuarto objetivo específico demostró que, en cuanto a la motivación 

extrínseca para la lectura, el 53,54% mostró un nivel bajo, el 26,06% un nivel medio, 

y el 20,40% un nivel alto, situación que demuestra que los estudiantes requieren de 

aquel estímulo que los conlleve a leer para alcanzar beneficios externos, como 

recompensas o reconocimientos. Llegando a concluir que, la motivación extrínseca 

influye en un 71,1% en la procrastinación académica en estudiantes de una institución 

de formación técnica de San Martin de Porres, 2024. Por tanto, el predominio de un 

nivel medio de motivación lectora entre la mayoría de los estudiantes indica una 

oportunidad para diseñar intervenciones que aumenten este nivel, especialmente 

enfocándose en aquellos con baja motivación para mejorar sus hábitos de lectura. 

Estos hallazgos pueden ser contrastados con el estudio de Martínez (2024) 

quien se propuso analizar cómo la procrastinación académica logra asociarse a la 

motivación hacia la lectura, sin embargo, tras analizar los resultados encontró una 

asociación entre la procrastinación académica y la motivación extrínseca (p=0,000, 

r=0,574). Llegando a concluir que, los estudiantes requieren de mayor motivación 

académica para disminuir los niveles de procrastinación en el estudio. 

También se halló similitud con el estudio de Medina et al. (2023) quien tras 

analizar la relación entre la motivación y la procrastinación académica encontró que, 

el 85% de los estudiantes mostraron altos niveles de motivación extrínseca, mientras 
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que un 68% presentó bajo nivel de desmotivación. Demostrando que no se encontró 

relación significativa entre motivación extrínseca y procrastinación.  

Desde una perspectiva teórica, estos resultados se alinean con la Teoría de la 

Autodeterminación de Deci y Ryan (1985), que postula que la motivación extrínseca, 

aunque basada en recompensas externas, también se ve negativamente afectada por 

la procrastinación, como indican los resultados. 

El quinto objetivo específico indicó que, en relación a la falta de motivación, el 

41,36% mostro niveles bajos, el 30,59% niveles medios y el 28,05% niveles altos, 

situación que evidencia que los estudiantes muestran cierto desinterés en cuanto a la 

lectura, situación que debe ser abordada a fin de mejorar los resultados académicos 

en los estudiantes. Razón por la cual se llegó a concluir que, la falta de motivación 

influye en un 61,6% en la procrastinación académica en estudiantes de una institución 

de formación técnica de San Martin de Porres, 2024. 

Estos hallazgos pueden ser contrastados con el estudio de Martínez (2024) 

quien se propuso analizar cómo la procrastinación académica logra asociarse a la 

motivación hacia la lectura, sin embargo, tras analizar los resultados encontró una 

asociación entre la procrastinación académica y la falta de motivación (p=0,000, 

r=0,558). Llegando a concluir que, los estudiantes requieren de mayor motivación 

académica para disminuir los niveles de procrastinación en el estudio. 

La Teoría de la Expectativa-Valor de Eccles y Wigfield (2002) apoya estos 

hallazgos, argumentando que los estudiantes con altas expectativas de éxito y que 

valoran sus tareas académicas son menos propensos a procrastinar. La ausencia de 

relación con la falta de motivación sugiere que la procrastinación impacta más 

directamente en aquellos estudiantes que están motivados de alguna manera, ya sea 

intrínseca o extrínsecamente, pero no en aquellos que carecen de motivación, en 

general. Esto puede implicar que las intervenciones para reducir la procrastinación 

deberían enfocarse en fortalecer tanto la motivación intrínseca como la extrínseca 

para ser más efectivas. 
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V. CONCLUSIONES

PRIMERA: Tras la formulación del objetivo general se llegó a concluir que, habiendo 

alcanzado un coeficiente de Nagelkerke de 0,780, que convertido a términos 

porcentuales demostró que la motivación lectora influye en un 78% en la 

procrastinación académica en estudiantes de una institución de formación técnica de 

San Martin de Porres, 2024, razón por la cual, la motivación lectora se establece como 

un factor predictivo importante en la reducción de la procrastinación académica, lo 

que resalta la relevancia de estrategias educativas que fomenten el interés por la 

lectura para mejorar el rendimiento académico. 

SEGUNDA: Tras la formulación del objetivo específico 1 se llegó a concluir que, 

habiendo alcanzado un coeficiente de Nagelkerke de 0,616, convertido a términos 

porcentuales demostró que la motivación lectora influye en un 61,6% en la 

autorregulación académica en estudiantes de una institución de formación técnica de 

San Martin de Porres, 2024, lo que implica que aumentar la motivación por la lectura 

puede ser una herramienta efectiva para disminuir la tendencia a procrastinar entre 

los estudiantes y mejorar su autorregulación académica. 

TERCERA: Tras la formulación del objetivo específico 2 se llegó a concluir que, 

habiendo alcanzado un coeficiente de Nagelkerke de 0,708, convertido a términos 

porcentuales demostró que la motivación lectora influye en un 70,8% en la 

postergación de actividades en estudiantes de una institución de formación técnica 

de San Martin de Porres, 2024, razón por la cual se sugiere fomentar la motivación 

para la lectura puede contribuir tanto al aumento de la autorregulación como a la 

disminución de conductas de procrastinación, específicamente en la postergación de 

actividades. 

CUARTA: Tras la formulación del objetivo específico 3 se llegó a concluir que, 

habiendo alcanzado un coeficiente de Nagelkerke de 0,634, convertido a términos 

porcentuales demostró que la motivación intrínseca influye en un 63,4% en la 

procrastinación académica en estudiantes de una institución de formación técnica de 

San Martin de Porres, 2024, por tanto se deduce que este tipo de motivación es crucial 

para minimizar las conductas de procrastinación en el ámbito académico. 

QUINTA: Tras la formulación del objetivo específico 4 se llegó a concluir que, 

habiendo alcanzado un coeficiente de Nagelkerke de 0,711, convertido a términos 
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porcentuales demostró que la motivación extrínseca influye en un 71,1% en la 

procrastinación académica en estudiantes de una institución de formación técnica de 

San Martin de Porres, 2024. Por tanto, el predominio de un nivel medio de motivación 

lectora entre la mayoría de los estudiantes indica una oportunidad para diseñar 

intervenciones que aumenten este nivel, especialmente enfocándose en aquellos con 

baja motivación para mejorar sus hábitos de lectura. 

SEXTA: Finalmente, tras la formulación del objetivo específico se llegó a concluir que, 

habiendo alcanzado un coeficiente de Nagelkerke de 0,616, convertido a términos 

porcentuales demostró que la falta de motivación influye en un 61,6% en la 

procrastinación académica en estudiantes de una institución de formación técnica de 

San Martin de Porres, 2024, razón por la cual se sugiere que aún existe una necesidad 

significativa de implementar medidas y programas que ayuden a reducir estas 

conductas, promoviendo mejores prácticas de gestión del tiempo y compromiso 

académico. 
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VI. RECOMENDACIONES

La dirección de la institución técnica debe implementar programas de fomento a la 

lectura específicos dentro del centro de formación profesional, que promuevan la 

lectura y la comprensión lectora, los cuales deben incluir actividades que vinculen la 

lectura con los intereses y objetivos profesionales de los estudiantes para incrementar 

su motivación intrínseca y extrínseca. 

Los jefes del departamento de formación académica deben desarrollar talleres de 

autorregulación académica y seminarios que enseñen técnicas de autorregulación 

académica y gestión del tiempo, estos deben enfocarse en asistir a los discentes a 

trazar metas, planificar sus estudios y mantener una disciplina constante, reduciendo 

así la tendencia a procrastinar. 

Los coordinadores de los programas educativos de la institución deben fomentar la 

motivación intrínseca y extrínseca, creando un entorno académico que refuerce la 

motivación general, esto podría incluir reconocimientos y recompensas por el logro 

de objetivos de lectura, así como la integración de material de lectura relevante y 

atractivo dentro del currículo técnico. 

Los responsables de diseño curricular deben integrar la lectura en el currículo técnico 

como un componente esencia del plan de estudio, utilizando textos y materiales que 

sean relevantes para las carreras técnicas que los estudiantes están cursando, esto 

puede ayudar a aumentar la motivación lectora al demostrar la aplicabilidad práctica 

de la lectura en su formación profesional. 

El director de evaluación y monitoreo académico deben evaluar y monitorear la 

motivación lectora y la procrastinación, estableciendo mecanismos de evaluación 

periódica para monitorear los niveles de motivación lectora y procrastinación entre los 

estudiantes, utilizando herramientas validadas en el contexto peruano para identificar 

áreas de mejora y adaptar las intervenciones educativas de manera más efectiva. 

A los investigadores se sugiere realizar estudios continuos sobre la relación entre las 

variables estudiadas, de diseños longitudinales y experimentales que permitan 

identificar los factores específicos que influyen en estas variables, del mismo modo 

evaluar la efectividad de las intervenciones adoptadas. 
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Anexos 

Anexo 1: Matriz de Operacionalización de variables 

Variable de 
estudio 

Definición Conceptual Definición Operacional Dimensiones Indicadores 
Escala de 
medición 

La motivación 
lectora 

La motivación lectora, se refiere al 
interés y el deseo intrínseco o 
extrínseco que tiene una persona por 
involucrarse en actividades de lectura. 
Esta motivación puede ser impulsada 
por varios factores, incluyendo el 
disfrute personal, el deseo de adquirir 
conocimientos, la necesidad de cumplir 
con requisitos académicos o 
profesionales, y la búsqueda de 
entretenimiento o escapismo (Wigfield 
et al., 1996). 

Operacionalmente, se 
evaluó la variable con las 
puntuaciones obtenidas 
de la Escala de 
Motivación hacia la 
Lectura desarrollada por 
Wigfield et al. (1996), la 
cual cuenta con 25 ítems 
distribuidos en tres 
dimensiones: Motivación 
intrínseca, Motivación 
extrínseca y Falta de 
motivación. Con una 
escala de medición 
ordinal. 

Motivación 
intrínseca para 
la lectura 

Frecuencia y disfrute en visitas a la biblioteca 
Interés por desafíos intelectuales en la lectura 
Influencia del interés en la discusión académica 
Disfrute en la estimulación intelectual a través de la lectura 
Disfrute en visitar librerías 
Apreciación de la lectura desde la niñez 
Importancia de la lectura adquirida en el instituto 
Lectura selectiva en redes sociales 
Placer y disfrute en la lectura 
Interés por temas nuevos en la lectura 
Interés por mejorar la comprensión lectora 
Estimulación de la imaginación a través de la lectura 
Absorción en la lectura de temas de interés 
Obtención de conclusiones de la lectura 
Interés por la lectura independientemente de la extensión 
Preferencia por artículos o textos en internet 

Ordinal, de tipo 
Likert: 
1-Muy diferente a ti
2-Poco diferente a ti
3-Indiferente
4-Poco parecido a ti
5-Bastante parecido
a ti

Motivación 
extrínseca para 
la lectura 

Reconocimiento social como buen lector 
Valoración de elogios de padres y profesores por la lectura 
Intercambio de material de lectura con amigos 
Satisfacción por reconocimiento en la lectura 
Reconocimiento frecuente de los padres como buen lector 
Disfrute en comentar lecturas con amigos 

Falta de 
motivación 

Mínimo compromiso actual con la lectura 
Lectura por obligación académica 
Aburrimiento con historias complejas 

Procrastinación 
académica 

La procrastinación académica se define 
como la tendencia a retrasar intencional 
y sistemáticamente el inicio o la 
finalización de tareas educativas, a 
pesar de ser consciente de las posibles 
consecuencias negativas. Esta forma de 
procrastinación se manifiesta 
típicamente en contextos educativos, 
donde los estudiantes posponen tareas 
como estudiar para exámenes, 
completar trabajos o realizar lecturas 
obligatorias (Busko, 1998). 

Operacionalmente, se 
evaluó la variable con la 
Escala de Procrastinación 
Académica de Busko 
(1998), la cual cuenta con 
12 ítems distribuidos en 
dos dimensiones: 
autorregulación 
académica y postergación 
de actividades. Con una 
escala de medición 
ordinal. 

Autorregulación 
académica 

Planificación y preparación temprana 
Búsqueda activa de ayuda 
Asistencia y compromiso 
Inmediatez en la finalización de tareas 
Mejora de hábitos de estudio 
Persistencia en el estudio 
Automotivación en el estudio 
Maneo del tiempo en tareas importantes 
Revisión y calidad del trabajo 

Ordinal, de tipo 
Likert: 
1-Nunca
2-Casi nunca
3-En ocasiones
4-Casi siempre
5-Siempre

Postergación 
de actividades 

Tendencia a la procrastinación en tareas 
Procrastinación selectiva 
Procrastinación en lecturas 
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Anexo 2. Instrumentos de recolección de datos 

Escala De Motivación Hacia La Lectura 

Estimado alumno: Lee cada uno de los siguientes enunciados y decide en qué medida 

cada uno, se refiere a una persona como tú o diferente a ti. No hay respuestas 

correctas o respuestas equivocadas, lo que queremos saber es cómo te sientes tú 

con relación a la lectura. Aquí hay algunos ejemplos: 

1 Muy diferente a ti 

2 Poco diferente a ti 

3 Indiferente 

4 Poco parecido a ti 

5 Bastante parecido a ti 

Preguntas 1 2 3 4 5 

D1. Motivación intrínseca hacia la lectura 1 2 3 4 5 

1. Yo visito la biblioteca con frecuencia. Me entretiene. 1 2 3 4 5 

2. Me gustan los libros que representan un gran desafío intelectual. 1 2 3 4 5 

3. Si el profesor discute algún tema interesante es seguro que lea más. 1 2 3 4 5 

4. Me gusta cuando los libros me hacen pensar. 1 2 3 4 5 

5. Me entretiene mucho ir a las librerías. 1 2 3 4 5 

6. Desde chico, me ha agradado leer. 1 2 3 4 5 

7. En el instituto empecé a tomarle importancia a la lectura. 1 2 3 4 5 

8. Sólo leo sobre los temas que me interesan en Facebook, u otras redes. 1 2 3 4 5 

9. Me agrada leer, siento placer cuando me involucro en alguna lectura. 1 2 3 4 5 

10. Me gusta leer sobre nuevos temas. 1 2 3 4 5 

11. Me interesa mejorar continuamente mi nivel de comprensión de lectura. 1 2 3 4 5 

12. Siento que estimulo mi imaginación cuando leo, me agrada. 1 2 3 4 5 

13. Si estoy leyendo sobre un tema que me interesa, pierdo la noción del Tiempo. 1 2 3 4 5 

14. Me gusta obtener conclusiones de mi lectura. 1 2 3 4 5 
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15. Si un libro me parece interesante, no importa lo extenso que es para Leer. 1 2 3 4 5 

16. Los artículos o textos de internet es lo que más me agrada leer. 1 2 3 4 5 

D2. Motivación extrínseca hacia la lectura 1 2 3 4 5 

17. Mis amigos algunas veces me dicen que soy buen lector. 1 2 3 4 5 

18. Es importante para mí escuchar felicitaciones de mis padres y profesores por

ser buen lector.
1 2 3 4 5 

19. A mis amigos y a mí nos agrada intercambiar material de lectura. 1 2 3 4 5 

20. Me siento contento cuando alguien reconoce que para mí es importante ser

buen lector.
1 2 3 4 5 

21. Mis padres con frecuencia me dicen que soy buen lector. 1 2 3 4 5 

22. Me agrada comentar con mis amigos sobre lo que leo. 1 2 3 4 5 

D3. Falta de motivación 1 2 3 4 5 

23. Leo lo mínimo posible en la actualidad. 1 2 3 4 5 

24. Leo porque debo hacerlo, para aprobar los controles de lectura. 1 2 3 4 5 

25. Las historias complejas no son entretenidas para leer, me aburren mucho. 1 2 3 4 5 
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Escala de Procrastinación Académica (EPA) 

Estimado estudiante: A continuación, encontrarás una serie de preguntas que hacen 

referencia a tu modo de estudiar. Lee cada frase y contesta según tus últimos 12 

meses de tu vida como estudiante marcando con una X de acuerdo con la siguiente 

escala de valoración: 

5 = Siempre  

4 = Casi Siempre 

3 = Algunas Veces 

2 = Casi Nunca  

1 = Nunca 

Preguntas 1 2 3 4 5 

D1. Autorregulación académica 1 2 3 4 5 

1. Cuando tengo que hacer una tarea, normalmente la dejo para el último

minuto. 
1 2 3 4 5 

2. Generalmente me preparo por adelantado para los exámenes. 1 2 3 4 5 

3. Cuando tengo problemas para entender algo, inmediatamente trato de

buscar ayuda 
1 2 3 4 5 

4. Asisto regularmente a clase. 1 2 3 4 5 

5. Trato de completar el trabajo asignado lo más pronto posible. 1 2 3 4 5 

6. Postergo los trabajos de los cursos que no me gustan. 1 2 3 4 5 

7. Postergo las lecturas de los cursos que no me gustan. 1 2 3 4 5 

8. Constantemente intento mejorar mis hábitos de estudio. 1 2 3 4 5 

9. Invierto el tiempo necesario en estudiar aun cuando el tema sea aburrido. 1 2 3 4 5 

D2. Postergación de actividades 1 2 3 4 5 

10. Trato de motivarme para mantener mi ritmo de estudio. 1 2 3 4 5 

11. Trato de terminar mis trabajos importantes con tiempo de sobra. 1 2 3 4 5 

12. Me tomo el tiempo de revisar mis tareas antes de entregarlas. 1 2 3 4 5 
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Anexo 3: Fichas de validación de instrumentos para la recolección de datos 
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Escala de Motivación hacia la Lectura 

Análisis de validez de contenido 

Tabla 16 

Validez de contenido por jueces expertos de la Escala de Motivación hacia la lectura 

Jueces 1º juez 2º juez 3º juez 
V de Aiken 

Ítems P R C P R C P R C 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 

4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 

6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 

7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 

8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 

9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 

10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 

11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 

13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 

14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 

15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 

16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 

17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 

18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 

19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 

20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 

21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 

22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 

23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 

24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 

25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 

Nota: No está de acuerdo = 0 Sí está de acuerdo = 1 Criterios de calificación: P = Pertinencia R = Relevancia C = 

Claridad 

La Tabla 16 muestra el análisis del coeficiente V de Aiken, demostrando que 

los valores excedieron el mínimo aceptable de .80, llegando en todos los casos al 

valor ideal de 1.00. Esto implica que los análisis realizados por los tres expertos fueron 

positivos, permitiendo afirmar con certeza que los 25 ítems de la escala son 

pertinentes y adecuados para su uso práctico (Escurra, 1988). 
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Escala de Procrastinación Académica 

Análisis de validez de contenido 

Tabla 17 

Validez de contenido por jueces expertos de la Escala de Procrastinación académica 

Jueces 1º juez 2º juez 3º juez 
V de Aiken 

Ítems P R C P R C P R C 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 

4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 

6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 

7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 

8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 

9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 

10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 

11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 

Nota: No está de acuerdo = 0 Sí está de acuerdo = 1 Criterios de calificación: P = Pertinencia R = Relevancia C = 

Claridad 

La Tabla 17 expone el análisis del coeficiente V de Aiken, indicando que en las 

instancias evaluadas, los valores sobrepasaron el límite aceptable de .80, logrando 

en todos los casos el valor óptimo de 1.00. Esto implica que los análisis de los tres 

expertos fueron favorables, por lo cual se puede asegurar que los 12 ítems de la 

escala son relevantes y apropiados para su uso práctico (Escurra, 1988). 
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Anexo 4. Resultados del análisis de consistencia interna 

Tabla 18 

Fiabilidad de la variable Motivación lectora 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,947 25 

Los resultados alcanzados en este proceso demostraron que el instrumento que 

mide a la variable motivación lectora arrojó un coeficiente de 0.947, valor que indica 

una confiabilidad excelente. 

Tabla 19 

Fiabilidad de la variable Procrastinación académica 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,801 12 

Los resultados alcanzados en este proceso demostraron que el instrumento que 

mide a la variable procrastinación académica arrojó un coeficiente de 0.801, valor que 

indica una confiabilidad muy buena. 
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Anexo 5. Consentimiento informado 
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Anexo 7. Análisis complementario 

Fórmula de la muestra 

𝑛 =
𝑁𝑍2𝑃𝑄

𝑑2(𝑁 − 1) + 𝑍2𝑃𝑄
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Anexo 8. Autorización para el desarrollo 
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Anexo 9. Otras evidencias 

Base de datos 

Motivación lectora Procrastinación académica 

D1. Motivación intrínseca hacia la lectura 
D2. Motivación extrínseca hacia 

la lectura 
D3. Falta de 
motivación 

D1. Autorregulación académica 
D2. Postergación 

de actividades 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 1 1 1 3 3 3 3 3 1 2 2 2 2 2 

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

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

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

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

1 2 3 3 1 2 1 3 2 3 3 3 2 3 3 3 1 2 2 2 1 2 2 3 1 1 3 3 3 3 3 1 2 2 2 2 2 

2 1 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 1 2 1 1 3 3 2 3 1 1 3 2 2 2 3 2 2 3 1 2 1 2 2 3 2 

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

3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 3 1 2 2 2 3 3 2 2 3 

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

1 2 3 3 1 2 2 3 1 2 2 2 2 1 2 3 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 3 3 3 3 3 1 2 2 2 2 2 

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

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

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

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

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

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

1 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 1 2 1 2 3 2 2 3 3 2 3 1 1 2 3 2 2 2 3 

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

1 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 3 3 3 3 3 1 2 2 2 2 2 

1 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 3 3 3 3 3 1 2 2 2 2 2 

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

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

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

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

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

2 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 

1 2 3 1 2 2 1 2 1 2 3 2 1 1 2 3 1 2 1 2 1 1 2 3 2 2 2 3 1 2 2 2 3 3 2 2 3 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 1 3 3 2 3 3 3 1 

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

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

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

1 2 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 1 1 3 2 2 3 1 2 2 2 3 3 2 2 3 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2 2 4 3 2 2 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 2 2 2 3 4 3 2 2 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2 1 2 1 1 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 1 2 1 2 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 

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

3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 5 4 4 4 5 3 4 4 5 

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

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

2 3 2 3 1 3 1 3 3 2 2 1 2 3 2 3 1 2 2 1 2 3 2 2 3 2 2 3 1 2 2 2 3 3 2 2 3 

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

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

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

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

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

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



  

74 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 1 1 2 2 3 2 1 3 3 3 3 3 1 2 2 2 2 2 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



  

75 
 

1 1 1 2 3 1 3 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 1 3 1 1 2 1 2 1 2 1 

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

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

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

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

3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 5 3 5 3 3 5 4 5 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1 2 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 3 1 2 2 2 3 3 2 2 3 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2 3 3 4 2 3 2 2 3 3 3 3 4 4 3 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 4 4 4 4 2 3 3 3 3 4 4 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1 2 3 1 2 1 3 1 2 1 3 1 2 1 1 2 1 2 1 1 3 1 1 3 2 1 3 3 3 3 3 1 2 2 2 2 2 

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

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

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

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

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

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

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

2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 3 2 1 1 2 1 2 1 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 1 2 1 2 1 1 2 3 1 1 3 3 3 3 3 1 2 2 2 2 2 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 1 1 3 3 2 2 2 3 1 2 2 2 3 3 2 2 3 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1 3 2 3 1 1 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 1 1 1 2 1 1 3 2 2 2 2 3 1 2 2 2 3 3 2 2 3 

1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 3 3 3 3 3 1 2 2 2 2 2 

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

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

2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 4 4 2 3 3 3 3 4 3 

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

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

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

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

1 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

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

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

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

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

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

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

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

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

1 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 2 1 3 3 3 3 3 1 2 2 2 2 2 

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

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

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

1 3 3 3 1 2 2 2 1 2 3 2 2 2 1 3 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 3 3 3 3 3 1 2 2 2 2 2 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 

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

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

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

1 3 3 3 1 3 1 1 3 3 3 2 2 2 3 3 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 3 1 2 2 2 3 3 2 2 3 

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

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

2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 4 2 2 3 3 4 2 2 2 3 3 4 4 4 4 3 4 3 2 3 4 2 4 2 

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

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

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

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

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

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

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

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

1 1 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 3 3 3 3 3 1 2 2 2 2 2 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 5 4 5 3 4 4 4 4 5 

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

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

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

1 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 3 2 1 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 

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

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

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

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

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

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

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

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

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