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RESUMEN 

 

Este trabajo de investigación aborda la relación entre la violencia intrafamiliar y el rendimiento 

académico de estudiantes de tercer grado de primaria en la Institución Educativa Celis Bardales 

de Tarapoto. Se destaca cómo la violencia doméstica afecta la seguridad y bienestar de las 

familias, y se manifiesta de forma física, psicológica y económica, con un impacto notable en 

niños. El estudio plantea como objetivo principal determinar si existe una correlación 

significativa entre ambos factores. Los resultados muestran que, en general, los estudiantes 

presentan un bajo nivel de violencia intrafamiliar y un alto rendimiento académico. La 

investigación empleó un enfoque cuantitativo y utilizó el coeficiente de correlación Tau-b de 

Kendall, encontrando una correlación positiva débil entre las variables (coeficiente de 0.353 y 

p-valor de 0.008), lo que sugiere que el aumento en la violencia podría afectar el rendimiento 

académico. Las conclusiones resaltan la necesidad de fomentar ambientes familiares positivos 

y de apoyo, recomendando a padres y docentes promover habilidades de resolución de 

conflictos y comunicación efectiva en el hogar y la escuela. Además, sugiere implementar 

programas de apoyo para estudiantes que enfrentan violencia intrafamiliar. 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente, la violencia se percibe como un problema intrínseco a la humanidad, 

manifestándose en diversas formas de dominación, opresión y coerción entre las personas. Esto 

crea situaciones de privilegio para algunos y condiciones de subordinación y marginación para 

otros. La violencia, en sus múltiples formas, se considera una patología social con repercusiones 

en la salud, el ámbito legal, la psicología, la sociología y la filosofía, debido a su amplio alcance. 

Como resultado, provoca diversas consecuencias que alteran el comportamiento natural en las 

relaciones sociales (Sevillano et al., 2023). Las féminas, menores, jóvenes, individuos de la 

tercera edad y otros grupos minoritarios son los que enfrentan fragilidad ante el uso de la fuerza, 

ya sea por motivos de sexo, orientación sexual, etapa de la vida, habilidades diferentes, 

situación financiera o herencia cultural, sufriendo las mayores repercusiones adversas de la 

violencia establecida por la comunidad. 

La violencia doméstica es un problema social que impacta negativamente la seguridad en el 

hogar, la familia y la comunidad. Esta forma de violencia vulnera la dignidad, la integridad y 

la libertad de los miembros de la familia, generando consecuencias dañinas y contribuyendo a 

desórdenes sociales, como el incremento de la delincuencia. Se origina en desequilibrios dentro 

de la estructura familiar y en comportamientos intencionados para ejercer control sobre los 

demás, utilizando la fuerza física, psicológica, emocional o sexual. Por lo tanto, abordar la 

violencia doméstica es esencial para la seguridad pública, y su solución requiere la intervención 

de instituciones sociales, gubernamentales y políticas, así como la promoción de marcos legales 

y modelos adecuados (Guirado et al., 2011). 

Este estudio, nace del problema detectado en los estudiantes de primaria, en la que gran parte 

de ellos, se ven afectados por un entorno familiar caracterizado por violencia intrafamiliar, en 

donde son víctimas directas o indirectas de maltratos hacia algún integrante familiar o en 

situaciones más graves siendo ellos los maltratados físicamente, psicológicamente y 

económicamente. Hecho totalmente lamentable que hacen que los niños estudiantes pierdan el 

interés escolar o en peores casos, se ven afectados a tal punto de que toman decisiones fatales 

como es el caso de la muerte. Ante este escenario, es muy importante poder entender la 

implicancia que tiene la violencia intrafamiliar en los educandos de nivel tres de enseñanza 

elemental de la Escuela Celis Bardales de Tarapoto, lo que nos permitirá adentrarnos un poco 

en el entorno familiar de estos estudiantes para conocer el estado de su rendimiento académico 

y analizar si es producto o no de la violencia intrafamiliar.  
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Con esto en mente, se planteó como pregunta principal: ¿Existe una relación entre la violencia 

intrafamiliar y el rendimiento académico de los estudiantes de tercer grado de primaria en la 

Institución Educativa Celis Bardales en Tarapoto? Además, formuló dos preguntas específicas: 

a) ¿Qué nivel de violencia intrafamiliar se presenta en los estudiantes de tercer grado de 

primaria en la Institución Educativa Celis Bardales de Tarapoto? y b) ¿Cuál es el nivel de 

rendimiento académico de estos estudiantes? 

Por lo tanto, la presente investigación tuvo como objetivo principal determinar si existe relación 

entre la violencia intrafamiliar y el rendimiento académico en los estudiantes del tercer grado 

de primaria de la Institución Educativa Celis Bardales de la ciudad de Tarapoto. Mientras tuvo 

los siguientes objetivos específicos; 1) Analizar el nivel de violencia intrafamiliar que existe en 

los estudiantes del tercer grado de primaria de la Institución Educativa Celis Bardales de la 

ciudad de Tarapoto. 2) Analizar el nivel del rendimiento académico de los estudiantes del tercer 

grado de primaria de la Institución Educativa Celis Bardales de la ciudad de Tarapoto.  

Se realizó una investigación de carácter básico con el propósito exclusivo de generar nuevo 

conocimiento a partir de datos ya existentes, sin buscar aplicaciones prácticas o soluciones a 

problemas concretos. El enfoque utilizado fue cuantitativo, empleando herramientas para la 

recopilación y cuantificación de información. El objetivo principal fue aportar al aumento del 

conocimiento con datos relevantes sobre la relación entre la violencia intrafamiliar y el 

rendimiento académico de los estudiantes de primaria. Esta investigación se llevó a cabo 

mediante un diseño no experimental, sin realizar cambios intencionados en las variables ni 

desarrollar experimentos que pudieran influir en otra variable.Como técnica de recolección de 

datos, este estudio estuvo apoyado por la encuesta, justamente, para recoger datos relevantes 

sobre el contenido de estudios que trabajaron con las variables de interés.  

Este estudio quedó estructurado de la siguiente manera: A) Introducción, la cual expone el 

objetivo principal y los objetivos secundarios del estudio, asimismo, explica la metodología 

usada y la descripción de la organización de los capítulos. B) Cuerpo del estudio, este apartado 

presenta la resolución de los objetivos presentados en la sección de introducción. C) 

Conclusiones, después de haber realizado la exploración de los estudios de interés, se llega a 

realizar una síntesis considerando los aspectos más relevantes que explique y de solución al 

problema presentado. Finalmente, existe un apartado D) Referencias, en las que se enlistan 

todos los estudios que fueron consultados y usados para la elaboración del presente proyecto 

de investigación.  
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I. CUERPO DEL TRABAJO ACADÉMICO 

I.1. Marco teórico 

I.1.1. Violencia intrafamiliar 

La violencia se define como el uso intencionado de la fuerza física o del poder para intimidar, 

amenazar o controlar a una persona, la familia, la comunidad o un grupo específico. Esto puede 

ocasionar lesiones, daños psicológicos, trastornos y otros efectos negativos. La violencia es un 

problema generalizado que amenaza con desgarrar el tejido social y comunitario, así como la 

salud y el bienestar individual. A pesar de su prevalencia, se han propuesto estrategias para 

mitigar sus efectos, enfocándose principalmente en la prevención y movilizando a diversos 

sectores de la sociedad, incluyendo los ámbitos de la salud y la justicia (Organización Mundial 

de la Salud, 2022). 

Entendida de esta manera, la violencia justifica el ejercicio del poder y la imposición de 

disciplina sobre el cuerpo como medios para mantener la conformidad dentro de la sociedad, lo 

que conlleva a la legitimación de agresiones hacia los individuos y, a su vez, genera inseguridad 

tanto a nivel personal como colectivo, perpetuando a lo largo del tiempo. En este contexto, la 

prevalencia de la violencia constituye una realidad oculta y silenciosa, manifestándose de 

diversas maneras en el seno familiar. Esto se manifiesta en conductas inapropiadas y el ejercicio 

de dominio sobre el cuerpo, lo que ocasiona desórdenes internos en la familia, considerada 

como el núcleo de la sociedad. Una vez que la violencia ha fracturado los cimientos familiares, 

interrumpe la socialización temprana de los individuos, especialmente de los niños, lo que 

perpetúa la transmisión intergeneracional de valores distorsionados. Esto se refleja en la 

formación de guetos, la delincuencia, la creación de bandas organizadas y la proliferación de la 

violencia física y sexual, entre otros aspectos (Mayor y Salazar, 2019). 

La violencia intrafamiliar, especialmente el que ocasiona daños a mujeres y niños, es una 

auténtica epidemia que se propaga sin distinción de fronteras geográficas, condiciones 

económicas o estatus social (Valtueña, 2007). Este problema es motivo de preocupación para 

la Organización Mundial de la Salud (OMS), así como también, para la OPS, organismos que 

asignaron interés prioritario y conciencia sobre la salud pública y que buscan revertir los 

problemas causados por la violencia intrafamiliar, ya que, justamente, corresponde a un desafío 
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de salud que se manifiesta en pérdidas de vidas, enfermedades y, sobre todo, una disminución 

en la calidad de vida de quienes la sufren y la ocasionan (González y Ponce, 2013). También, 

es un desafío global debido al gran número de personas afectadas y las consecuencias negativas 

que tiene en la salud física y emocional, así como en la estructura y dinámica familiar. Es 

necesario que las instituciones gubernamentales, organizaciones privadas, investigaciones 

académicas, medios de comunicación y diversos ámbitos sociales, como empresas, 

comunidades, centros educativos y vecindarios, presten una mayor atención a este asunto. 

(Flores, 2020). 

La violencia intrafamiliar se caracteriza por ocurrir dentro del hogar o unidad doméstica, 

generalmente perpetrada por algún miembro de la familia que comparte residencia con la 

víctima, sin distinción de género, edad o etapa de la vida. Esta violencia implica el uso 

deliberado de la fuerza, y destaca la participación de los miembros familiares en la realización 

de acciones violentas, influenciadas por criterios de género y generaciones (Mayor y Salazar, 

2019). Desde otro punto de vista, la violencia intrafamiliar abarca un espectro más amplio e 

incluye el abuso sexual, físico y/o psicológico que tiene lugar dentro del ámbito doméstico, es 

decir, entre padres e hijos, entre padres y otros miembros de la familia, y entre hermanos. Por 

lo general, las mujeres son las principales víctimas de estas agresiones, y el hogar se identifica 

como el lugar con mayor riesgo de este tipo de violencia (Sandoval et al., 2017). 

La violencia intrafamiliar, como una forma de violencia interpersonal, es un fenómeno social 

de amplio alcance que ha sido ocultado por las normas sociales, minimizando su importancia y 

estigmatizándolo como tabú durante mucho tiempo. Reconocer su existencia implica desafiar 

la noción de la familia idealizada. Este tipo de violencia afecta a todos, ya que sus repercusiones 

se extienden a los ámbitos económico, sanitario, social, político y psicológico, impactando 

negativamente en la transmisión intergeneracional de valores y comportamientos (Gallardo, 

2018). Puede manifestarse de manera física, psicológica y sexual, perpetrada por miembros de 

la familia (ya sean consanguíneos o por vínculos de convivencia) hacia aquellos en situaciones 

de vulnerabilidad, como mujeres, niños, ancianos y personas con discapacidad. Esta violencia 

no está limitada por factores sociales, aunque se reconoce que la pobreza, la falta de recursos y 

la corrupción pueden intensificar estos escenarios, sin importar la edad, etnia o nivel educativo 

de las personas involucradas. Además, forma parte de una cultura de abuso y desequilibrio de 

poder, donde los más fuertes ejercen control sobre los más débiles en las relaciones familiares. 
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La violencia intrafamiliar, como forma de violencia interpersonal, es un fenómeno social de 

amplio alcance que ha sido ocultado por las normas sociales. Esto minimiza su importancia y 

lo estigmatiza como un tabú desde hace mucho tiempo. Reconocer su existencia implica 

desafiar la noción de la familia idealizada. Este tipo de violencia afecta a todos por igual, ya 

que sus repercusiones se extienden a los ámbitos económico, sanitario, social, político y 

psicológico, impactando negativamente en la transmisión intergeneracional de valores y 

comportamientos (Gallardo, 2018). Puede manifestarse de manera física, psicológica y sexual, 

perpetrada por miembros de la familia (ya sean consanguíneos o por vínculos de convivencia) 

hacia aquellos en situaciones de vulnerabilidad, como mujeres, niños, ancianos y personas con 

discapacidad. Esta violencia no está limitada por factores sociales, aunque se reconoce que la 

pobreza, la falta de recursos y la corrupción pueden intensificar estos escenarios, sin importar 

la edad, etnia o nivel educativo de las personas involucradas. Además, es parte de una cultura 

de abuso y desequilibrio de poder, donde los más fuertes ejercen control sobre los más débiles 

en las relaciones familiares. 

La violencia intrafamiliar más frecuentes en estudiantes de primaria 

Según la autora Villanueva (2022), en un estudio realizado para obtener información relevante 

sobre el vínculo entre la violencia intrafamiliar y el desempeño escolar en niños de primaria de 

una Institución Educativa Privada. Sus estadísticos descriptivos mostraron que la mayor parte 

de la muestra estudiada no presentó violencia familiar, sin embargo, en un grupo de estudiantes 

más reducidos, si los hubo, destacando el maltrato físico y emocional. En este sentido, se infiere 

que no importa el tipo de colegio (privada o pública), existen casos de abuso intrafamiliar, no 

obstante, según los hallazgos de este estudio, es lógico pensar que al tratarse de una Institución 

Educativa Privada se espera que no existan este tipo de problemas familiares, siendo efectivo 

entonces los casos que ponen en debate esta proposición problemática.  

En otro estudio, Álvarez y Barreto (2020) sugieren que el entorno familiar o las dinámicas 

familiares negativas tienen un efecto en el rendimiento académico, ya que las relaciones 

disfuncionales pueden resultar en falta de motivación por parte del estudiante, acarreando una 

serie de comportamiento y pensamientos negativos que limitan su capacidad de aprendizaje. 

Otro de los factores claves concluyentes también se encuentra en la diferencia de edades, ya 

que, son los que tienen más edad a tener más conciencia sobre la situación problemática y 

dependiendo de esa consciencia se ven afectados unos más que otros; también varían según la 
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ubicación geográfica de residencia, ya que cada estudiante se desenvuelve en un contexto único, 

por lo que tienen diferentes formas de ver la realidad. 

En tanto, la autora Vargas (2020) estudió el maltrato intrafamiliar, considerando sus facetas de 

abuso físico y abuso psicológico. La autora pudo demostrar que ambas dimensiones alteran el 

comportamiento de manera negativa del rendimiento académico, debido a que la relación entre 

estás era negativa y significativa, explicando que tanto la violencia física y la psíquica están 

asociadas de todas maneras con el desempeño académico de los alumnos, siendo estas posibles 

causas de que los estudiantes no obtengan buenas calificaciones. La autora lo ha demostrado 

mediante la estadística en donde para la dimensión violencia física el índice de correlación de 

Rho de Spearman registró -0.54 y el valor p arrojó 0.001, valor por debajo del nivel de 

significancia asumida. De parecida forma está los valores sobre la violencia psíquica, en donde 

el coeficiente de correlación fue igual a -0.161 con un valor p de 0.001, siendo más bajo que el 

umbral de importancia la cual fue igual a 0.05.  

Las dimensiones que se consideraron en el estudio fueron: 

Dimensión física:  

El maltrato físico se manifiesta claramente en casos de violencia intrafamiliar hacia los niños. 

Esta forma de abuso incluye cualquier comportamiento violento o agresivo que cause daño 

físico o lesiones a un niño. Entre las acciones se encuentran golpes, pellizcos, empujones, 

bofetadas, quemaduras, cortes y heridas (Morales y Cordero, 2019). El castigo corporal implica 

el uso de la fuerza física, como bofetadas, puñetazos, patadas, golpes, cortes, empujones, 

intentos de estrangulamiento o quemaduras, así como amenazas o ataques con armas como 

cuchillos o revólveres. También se incluyen tirones de pelo, golpes contra objetos y la 

aplicación deliberada de fuerza física o poder contra uno mismo, otra persona o una comunidad, 

con la intención de amenazar, reprimir, intimidar o castigar. Este tipo de violencia está asociado 

con lesiones y provoca miedo (Grassi Bonamigo et al., 2022). 

Dimensión psicológica: 

La violencia psicológica puede ser tan dañina como la violencia física. Esta forma de abuso 

incluye cualquier acción que cause daño emocional o psicológico a un niño, como insultos, 

humillaciones, amenazas, intimidación, aislamiento social y rechazo. La violencia psicológica 

puede afectar negativamente la autoestima, la confianza en sí mismo y la capacidad de un niño 
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para formar relaciones saludables. Entre las dificultades comunes se encuentran ansiedad, 

depresión, baja autoestima, agresividad, problemas de conducta, falta de habilidades sociales, 

normalización de la violencia, dificultades para formar relaciones, conflictos en la escuela, bajo 

rendimiento académico y agresión hacia otros o hacia la madre. Los informes psicológicos 

pueden anticipar futuras acciones violentas y proporcionar información para establecer medidas 

de protección específicas para cada familia, enfocadas en la prevención y la terapia. También 

pueden ayudar a definir condiciones de control y sanción, como la restricción del uso de armas, 

el consumo de sustancias y el cuidado de los niños (Ospino et al., 2012). 

Dimensión económica:  

Según Illanes (2021), otra dimensión que influye en el rendimiento académico es la económica. 

El autor encontró una correlación entre la violencia emocional y la autoevaluación académica 

de los estudiantes, con un coeficiente de correlación rho de -0.122 y un valor p de 0.059. Esto 

sugiere que la relación no es estadísticamente significativa, ya que excede el nivel de 

significancia aceptado según el margen de error y el nivel de confianza. Illanes explica que esta 

dimensión no recibe mucha atención en las instituciones educativas. Por su parte, Córdova 

(2017) señala que tanto la violencia económica como la patrimonial en el ámbito familiar suelen 

comenzar de manera sutil, lo que lleva a que las víctimas, especialmente mujeres, la acepten 

gradualmente como algo "normal". De manera similar, Medina et al. (2015) indican que este 

tipo de violencia afecta el rendimiento escolar de las víctimas al restringir su capacidad para 

ejercer sus derechos, resultando en dificultades para tomar decisiones propias y aumentando su 

vulnerabilidad a otros tipos de violencia. Ramírez et al. (2011) analizaron el caso de estudiantes 

de alto rendimiento que vivían en situaciones de pobreza y concluyeron que un entorno familiar 

saludable y respetuoso fomenta una educación orientada al compromiso, el establecimiento de 

metas y el desarrollo personal. Por lo tanto, el nivel de cohesión familiar, incluida la estabilidad 

financiera del hogar, es crucial para la formación de los estudiantes. 

Es importante destacar que estas tres dimensiones no son exclusivas entre sí y, a menudo, se 

interrelacionan. Además, hay otras dimensiones relevantes a considerar, como la dimensión 

económica y la dimensión cultural. 

I.1.2. Rendimiento académico 

En cuanto al rendimiento académico, este es un concepto multifacético que incluye tanto la 

cantidad como la calidad de los resultados obtenidos en los procesos de enseñanza-aprendizaje 
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(Stover et al., 2014). También se considera un indicador de la eficiencia de un sistema 

educativo, involucrando tanto a estudiantes como a profesores, y generando procesos de 

evaluación destinados a lograr una educación de calidad. A veces, se utiliza para evaluar la 

eficacia del currículo y los procesos de evaluación del plan de estudios (Rivas Moya et al., 

2010). Desde una perspectiva social, el rendimiento académico ofrece un criterio sobre lo que 

una persona ha aprendido como resultado de un proceso educativo, basado en los objetivos que 

el sistema considera esenciales y adecuados para el desarrollo de los individuos como miembros 

de la sociedad. 

En el ámbito académico, la habilidad y el esfuerzo no son equivalentes; el esfuerzo no garantiza 

el éxito, mientras que la habilidad tiene mayor importancia. Esto se debe a una capacidad 

cognitiva específica que permite al estudiante analizar mentalmente las implicaciones causales 

de sus percepciones sobre habilidad y esfuerzo. Aunque estas percepciones se complementan, 

no tienen el mismo peso para el alumno; según el modelo, verse a sí mismo como competente 

es el factor central (Edel Navarro, 2003). En este contexto, el rendimiento académico se refiere 

a las calificaciones que los estudiantes obtienen durante un período determinado de su 

educación (Flores, 2018). No obstante, diversos estudios coinciden Son varios los elementos 

críticos que impactan en el desempeño académico, tales como factores de identificación, 

psicosociales, familiares, socioeconómicos, etc. que tienen un impacto muy fuerte en los logros 

del aprendizaje. De tal modo, que la escasa eficiencia académica de los alumnos es un desafío 

mundial que son causadas por factores como el origen familiar, donde en ella se pueden ver 

problemas relacionados a una crisis familiar, disfunción familiar, nivel socioeconómico, etc. 

(Ministerio de Educación, 2016).  

En el ámbito de la psicología educativa, se investiga ampliamente el desempeño académico 

debido a su relevancia para comprender cómo los individuos se desenvuelven en el entorno 

educativo. Se asume que a mayores niveles de desempeño académico, mejor será el rendimiento 

general de los estudiantes, reflejado en la aplicación y demostración de las habilidades 

cognitivas adquiridas durante el proceso de enseñanza-aprendizaje en un período escolar 

específico. Además, se relaciona con la capacidad de trabajo del estudiante y es el resultado de 

su esfuerzo (Grasso Imig, 2020). 

Las tres dimensiones más importantes del rendimiento académico en niños son: 

Habilidades cognitivas 
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Las aptitudes cognitivas son los talentos mentales que posibilitan a los niños procesar, 

comprender y aplicar la información. Estas habilidades incluyen la memoria, el enfoque, la 

solución de dificultades, la elección de opciones y el pensamiento crítico. Los niños que tienen 

fuertes habilidades cognitivas suelen ser capaces de aprender y retener información más 

fácilmente, lo que puede mejorar su rendimiento académico. Las estrategias cognitivas tienen 

un impacto en el pensamiento lógico y en la comprensión de la lectura. En las escuelas, es 

evidente la falta de habilidades para desarrollar la comprensión lectora y habilidades 

relacionadas (Mego Cervera y Saldaña Arévalo, 2021). 

De acuerdo con la definición de Mego y Saldaña (2021), las habilidades cognitivas son 

fundamentales para el desarrollo de la competencia oral y comprensiva en los estudiantes. Estas 

habilidades les permiten planificar, ejecutar y evaluar su discurso, así como comprender 

información literal, inferencial y crítica. Durante el proceso de aprendizaje, los estudiantes 

adquieren gradualmente la capacidad de reconocer, relacionar, inferir, deducir, generalizar y 

elaborar, lo que les facilita desenvolverse en su entorno y cumplir con el currículo escolar. 

Hábitos de estudio:  

Los métodos de aprendizaje se refieren a las tácticas y procedimientos que los niños emplean 

para adquirir y conservar conocimientos. Estos hábitos pueden incluir la organización del 

tiempo, la organización de deberes, la anotación de apuntes, el análisis de lectura y la revisión. 

Los niños que tienen buenos hábitos de estudio suelen ser más efectivos en su aprendizaje y, 

por lo tanto, tienen un mejor rendimiento académico. En ese sentido, los hábitos de estudio se 

refieren a la conducta y dedicación del estudiante hacia sus tareas académicas. Los resultados 

negativos afectan tanto a los estudiantes como a la sociedad, ya que la graduación de 

profesionales no preparados dificulta resolver los desafíos diarios (Najarro Vargas, 2020). 

Además, los hábitos son influencias significativas en la vida de las personas. Al tratarse de 

patrones consistentes, a menudo inconscientes, expresan constantemente nuestro carácter y 

determinan nuestra eficacia o ineficacia. Para poner un hábito en práctica se necesitan tres 

elementos: a) conocimiento, b) habilidades y c) motivación (Mondragón Albarrán et al., 2017).  

Factores socioemocionales. 

Los factores socioemocionales se refieren a las habilidades y competencias emocionales y 

sociales qué precisan los niños para triunfar en la escuela. Estos factores pueden incluir la 

capacidad para manejar el estrés, la resiliencia, la empatía, la comunicación efectiva y la 
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colaboración. Los niños que tienen habilidades socioemocionales fuertes tienden a ser más 

motivados, comprometidos y conectados con su aprendizaje, lo que puede mejorar su 

rendimiento académico. Las circunstancias socioemocionales durante la niñez son cruciales 

para los peligros y protección ante problemas de conducta. También sirven para valorar 

programas preventivos en psicología infantil y juvenil. Se consideran variables cognitivas, 

afectivas y de comportamiento. Cognitivamente, se analizan aspectos como la conciencia 

emocional y el control emocional. En las variables afectivas, se incluyen la inquietud, la 

desolación y la autovaloración, entre otras. Conductualmente, se evalúan problemas como la 

hiperactividad, la agresión y la desobediencia (Morales et al., 2022). 

I.2. Metodología 

I.2.1. Tipo y nivel de investigación 

Se llevó a cabo una revisión teórica con el objetivo exclusivo de generar nuevo 

conocimiento relevante para la comunidad académica e interesados. Además, se 

desarrolló en un enfoque relacional, centrándose en presentar y analizar la relación 

entre la violencia doméstica y el rendimiento académico de los estudiantes de tercer 

grado de primaria en una Escuela de Tarapoto. 

I.2.2. Diseño de investigación 

La investigación se basa en un diseño no experimental, debido a que no hubo 

implicancias prácticas, en su opuesto, se dedicó a la presentación de información 

relevante sobre La agresión familiar y el logro escolar en alumnos de enseñanza 

primaria. 

Tuvo el siguiente diseño: 
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Dónde: 

M: Muestra de estudio 

O1: Violencia intrafamiliar 

O2: Rendimiento académico 

R: Relación entre O1 y O2 

I.2.3. Sistema de variables 

Variable 1:  

Violencia intrafamiliar 

Dimensiones:  

- Dimensión física 

- Dimensión psicológica 

- Dimensión económica 

Variable 2:  

Rendimiento académico 

Dimensiones:  

- Habilidades cognitivas 

- Hábitos de estudio 

- Factores socioemocionales 
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I.2.4. Población y muestra 

La población lo conformaron todos los estudiantes del tercer grado de primara de la 

Institución Educativa Celis Bardales de la ciudad de Tarapoto. En tanto, la muestra 

estuvo conformada por un total de 30 estudiantes del tercer grado de primaria de la 

Institución Educativa. 

I.2.5. Técnicas de recolección de datos 

De acuerdo al propósito del estudio, ha sido necesario la aplicación de la encuesta, 

así como el uso del cuestionario.  

El cuestionario ha sido elaborado por autoría propia. Correspondió a dos (2) 

cuestionarios de evaluación de 15 ítems cada una divida en tres dimensiones. La 

escala de valoración fue de tipo Likert. 

Tabla 1 

Baremos para la variable violencia intrafamiliar 

Dimensión / Variable 
Escala puntaje 

Bajo Medio Alto 

Dimensión física 5 a 11 12 a 17 18 a 25 

Dimensión psicológica 5 a 11 12 a 17 18 a 25 

Dimensión económica 5 a 11 12 a 17 18 a 25 

Violencia intrafamiliar 15 a 34 35 a 54 55 a 75 

Fuente: Datos propio del estudio 

Los datos de la tabla 1 señalan que la evaluación numérica para medir el grado de 

violencia doméstica fue divida en tres rangos (Bajo, Medio y Alto). En donde, 

puntaje final entre 15 a 34 correspondió a un nivel bajo, puntaje entre 35 a 54 

correspondió a un nivel medio y finalmente puntaje entre 55 a 75 correspondió a un 

nivel alto. 

Tabla 2 

Baremos para la variable rendimiento académico 

Dimensión / Variable 
Escala puntaje 

Bajo Medio Alto 

Habilidades cognitivas 5 a 11 12 a 17 18 a 25 

Hábitos de estudio 5 a 11 12 a 17 18 a 25 

Factores socioemocionales 5 a 11 12 a 17 18 a 25 
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Rendimiento académico 15 a 34 35 a 54 55 a 75 

Fuente: Datos propio del estudio 

La información de la tabla 2 señala que la medición cuantitativa para la valoración 

del nivel del rendimiento académico fue divida en tres rangos (Bajo, Medio y Alto). 

En donde, puntaje final entre 15 a 34 correspondió a un nivel bajo, puntaje entre 35 

a 54 correspondió a un nivel medio y finalmente puntaje entre 55 a 75 correspondió 

a un nivel alto. 

 

I.2.6. Procesamiento y análisis de datos 

Se aplicó la estadística descriptiva e inferencial, las cuales permitieron responder a 

los objetivos del estudio. La prueba estadística aplicada fue el coeficiente de 

correlación no paramétrico Rho de Spearman. Se trabajó con un nivel de significancia 

igual a 0,05.  

I.3. Resultados 

I.3.1. Análisis de la violencia intrafamiliar en los estudiantes del tercer grado de 

primaria en la I.E. Celis Bardales, Tarapoto. 

Tabla 3 

Nivel de violencia intrafamiliar en los alumnos del tercero de primaria en la I.E. Celis 

Bardales, Tarapoto 

Dimensión/ Variable 
Bajo Medio Alto Total 

N.º % N.º % N.º % N.º % 

Dimensión física 26 86.7% 3 10.0% 1 3.3% 30 100% 

Dimensión psicológica 24 80.0% 1 3.3% 5 16.7% 30 100% 

Dimensión económica 25 83.3% 2 6.7% 3 10.0% 30 100% 

Violencia intrafamiliar 
25 83.3% 2  6.7% 3 10.0% 30 100% 

Fuente: Datos propios del estudio 

Los datos de la tabla 3 indican que la prevalencia de violencia familiar entre los estudiantes de 

tercer grado de primaria en la Institución Educativa Celis Bardales de Tarapoto es 

principalmente baja, con un 83.3%. Le sigue un nivel alto con un 10%, y finalmente un nivel 

medio con un 6.7%. En términos de las diferentes dimensiones, se observa que en la dimensión 
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física, la violencia es baja en un 86.7%, seguida de un nivel medio con un 10%, y un nivel alto 

con un 3.3%. En la dimensión psicológica, la violencia intrafamiliar se clasifica 

mayoritariamente como de nivel bajo, con un 80%, seguido de un nivel alto con un 16.7%, y 

un nivel medio con un 3.3%. Por último, en la dimensión económica, se observa un nivel bajo 

en un 83.3%, seguido de un nivel alto con un 10%, y finalmente un nivel medio con un 6.7%. 
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I.3.2. Análisis del rendimiento académico en los estudiantes del tercer grado de 

primaria en la I.E. Celis Bardales, Tarapoto. 

Tabla 4 

Nivel de rendimiento académico en los estudiantes del tercer grado de primaria en la I.E. 

Celis Bardales, Tarapoto 

Dimensión/ Variable 
Bajo Medio  Alto Total 

N.º % N.º % N.º % N.º % 

Habilidades cognitivas 2 6.7% 4 13.3% 24 80.0% 30 100% 

Hábitos de estudio 1 3.3% 6 20.0% 23 76.7% 30 100% 

Factores 

socioemocionales 
3 10.0% 2 6.7% 25 83.3% 30 100% 

Rendimiento académico 2 6.7% 4 13.3% 24 80.0% 30 100% 

Fuente: Datos propios del estudio 

La tabla 4 muestra que el rendimiento escolar de los estudiantes de tercer grado en la Institución 

Educativa Celis Bardales de Tarapoto es mayormente alto, con un 80%, seguido por un nivel 

intermedio del 13.3% y un nivel bajo del 6.7%. En términos de habilidades cognitivas, el nivel 

alto es del 80%, el nivel medio del 13.3% y el nivel bajo del 6.7%. En cuanto a los hábitos de 

estudio, el 76.7% de los estudiantes presentan un nivel alto, el 20% un nivel intermedio y el 

3.3% un nivel bajo. Finalmente, los factores socioemocionales se califican como altos en un 

83.3%, intermedios en un 13.3% y bajos en un 6.7%. 

I.3.3. Relación de la violencia intrafamiliar con el rendimiento académico en los 

estudiantes del tercer grado de primaria en la I.E. Celis Bardales, Tarapoto. 

Prueba de hipótesis:  

Ho: No se encontró una correlación significativa entre la violencia intrafamiliar y el 

rendimiento académico de los estudiantes de tercer grado de primaria en la I.E. Celis Bardales, 

Tarapoto. 

Ha: Existe una relación significativa entre la violencia intrafamiliar y el rendimiento 

académico de los estudiantes de tercer grado de primaria en la I.E. Celis Bardales, Tarapoto. 

Nivel de significación: 

El nivel de significancia teórica es α = 0,05, correspondiente al nivel de confiabilidad del 95%. 
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Regla de decisión 

Si Valor p > 0.05, se acepta la Hipótesis Nula (Ho) 

Si Valor p < 0.05, se acepta la hipótesis alterna (Ha). 

 

Tabla 5 

Prueba de correlación Tau-b de Kendall entre la violencia intrafamiliar y el rendimiento 

académico. 

 

Violencia 

intrafamiliar 

Rendimiento 

académico 

Tau_b de 

Kendall 

Violencia 

intrafamiliar 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,353** 

Sig. (bilateral) . ,008 

N 30 30 

Rendimiento 

académico 

Coeficiente de 

correlación 

,353** 1,000 

Sig. (bilateral) ,008 . 

N 30 30 

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

Fuente: Datos propio del estudio 

 

Los datos de la tabla 5 presentan los resultados de la prueba no paramétrica de correlación Tau-

b de Kendall. Según esta prueba, el coeficiente de correlación es de 0.353, indicando una débil 

correlación positiva entre las variables. Además, dado que el valor p es de 0.008, menor que el 

nivel de significancia considerado de 0.05, se confirma que hay una relación significativa entre 

la violencia doméstica y el desempeño académico en los estudiantes de tercer grado de primaria 

en la I.E. Celis Bardales, Tarapoto. 
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I.4. Discusión. 

Con el estudio se pudo demostrar que los estudiantes de tercer grado de primaria de la 

Institución Educativa Celis Bardales de la ciudad de Tarapoto, en su mayoría no sufren o no 

viven en un entorno donde prevalece la violencia intrafamiliar, de acuerdo a la tabla 3, se pudo 

ver que en el 83.3 % de la muestra analizada el nivel de violencia es bajo. Ahora, en cuanto al 

nivel del rendimiento académico, datos presentados en la tabla 4 reveló que los estudiantes 

presentan un alto nivel de rendimiento académico. Al analizar los datos de ambas variables, se 

puede inferir que, debido a un bajo nivel de violencia intrafamiliar, los estudiantes alcanzan un 

alto rendimiento académico. Ya que los estudiantes viven en un entorno tranquilo, donde no 

prevalece la violencia física, psicológica y económica, por lo tanto, tienen las condiciones 

adecuadas, el apoyo emocional de sus padres y demás familiares y los recursos necesarios para 

sobresalir en el ámbito académico.  

Todo esto se demostró con la prueba de correlación aplicada a ambas variables, en donde, a 

través de la prueba no paramétrica Tau-b de Kendall, donde el coeficiente de correlación fue de 

0.353, se determinó que, según Hernández et al. (2014), esto representa una correlación positiva 

débil. Además, el valor obtenido fue de 0.008, siendo menor al nivel de significancia de 0.05. 

Demostrándose así que la relación entre las variables es significativa, es decir, que 

definitivamente e indudablemente la violencia intrafamiliar podría afectar el cambio de la 

variable rendimiento académico de una manera consistente o predecible. Un ejemplo de esto 

sería que supongamos que, en un hipotético caso, el nivel de la violencia familiar incrementa, 

esto afectará y provocaría el cambio del grado de desempeño académico de los alumnos. 

En el estudio de Villanueva (2022), autora que estudió a la violencia familiar y al rendimiento 

académico en estudiantes de primaria de una Institución Educativa Privada en Lima. En donde 

presentó que el 76 % de los estudiantes que poseen un rendimiento académico “Logro 

esperado”, y el 16.8 % que poseen un “Logro destacado” no muestran signos de violencia física 

ni psicológica. Con esto, se infiere que gran cantidad de estudiantes que muestran un nivel 

esperado no tienen problemas relacionados a la violencia familiar, justamente, por eso tienen 

más tranquilidad y buen ambiente familiar para realizar sus actividades académicas. Mientras 

que, en relación con el rendimiento académico “En proceso” y “En inicio” no existen evidencia 

de presencia o ausencia de violencia familiar. Con esto se entiende, que la violencia familiar no 

es causa suficiente para que los alumnos presenten un bajo desempeño académico, no obstante, 

podría ser por otras causas que finalmente conducen a tener malas calificaciones.  
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Sin embargo, el 83.3 % de las personas que experimentan violencia familiar logran un 

rendimiento académico de ‘Logro esperado’, mientras que el 16.7 % alcanza un ‘Logro 

destacado’. Este resultado demuestra la capacidad y aptitud de los estudiantes, ya que, incluso 

cuando enfrentan problemas de violencia familiar, no pierden el interés ni las ganas de seguir 

estudiando. En cambio, sienten que su obligación y responsabilidad como estudiantes es 

dedicarse al aprendizaje para mejorar su calidad de vida. Según este autor, no existe una 

relación significativa entre la violencia familiar y el rendimiento académico en los estudiantes 

de primaria de una Institución Educativa Privada en Lima Norte. 

Un estudio que complementa y contradice lo encontrado por la autora citada en el párrafo 

anterior es la investigación de Vargas (2020), quien exploró el conflicto intrafamiliar y su 

conexión con el desempeño académico en alumnos de primaria en una escuela de Lima. Tras 

presentar los análisis descriptivos, se determinó que no existe una correlación positiva entre 

estas variables. Esto refuta la noción de que un incremento en la violencia familiar resulte en 

un mejor rendimiento académico de los estudiantes. Por el contrario, la relación es negativa y 

significativa, lo que indica que estas variables están asociadas y que una puede influir en el 

comportamiento de la otra. El estudio aclara que la dirección de la relación es descendente, 

confirmando que a mayor nivel de violencia familiar, menor es el rendimiento del estudiante. 

El autor sustentó y comprobó esto estadísticamente, ya que el valor del coeficiente de 

correlación fue de -0.33, mientras que el valor p fue de 0.001, siendo inferior al nivel de 

significancia establecido en 0.05. 

Por otro lado, en otro estudio elaborado por Guayanay (2021), demostró la presencia de una 

correlación favorable o directa entre la violencia doméstica y el desempeño educativo. Con este 

resultado, no se pretende confundir a los lectores, todo lo contrario, aclarar que los resultados 

dependen mucho de las personas o unidades de estudio, porque son diferentes y, por lo tanto, 

tienen pensamientos, sentimientos, percepción, etc. de manera diferente a los otros. Entonces, 

al existir una relación positiva, rompe la lógica o lo esperado y se asume que, a mayor frecuencia 

de violencia intrafamiliar, mayor es el rendimiento académico. Según este resultado, es 

favorable que exista violencia familiar para que los estudiantes tengan mejores notas, pero en 

realidad, es todo lo contrario. 

Finalmente, existen aportes de autores que relacionan a la violencia intrafamiliar con el 

rendimiento académico en estudiantes de primaria, así como también, hay estudios, pero en 

menor frecuencia o cantidad que no los relacionan. Lo primero obedece a una relación negativa, 
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es decir que una de las variables al adquirir un nivel elevado, la otra variable es todo lo contrario, 

adquiere un nivel inferior, de tal manera que se aprueba la proposición de cuanto más alta sea 

la violencia familiar, menor será el rendimiento académico de los alumnos. Resultado lógico y 

aceptable, ya que cuando el estudiante está rodeado de un ambiente problemático, pierde el 

interés y la motivación para seguir con sus estudios de una manera adecuada. Por otro lado, 

también es válido que el nivel del rendimiento académico no solo dependa de la ausencia o 

presencia de la violencia familiar, ya que, existen otros factores como la edad, la zona de 

residencia y la clasificación socioeconómica de la familia.  
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II. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

II.1. Conclusiones 

Se encontró una correlación significativa entre la violencia familiar y el rendimiento académico 

de los alumnos de tercer grado en la I.E. Celis Bardales, Tarapoto, según el p-valor del 

estadístico Tau_b de Kendall, que fue de 0.008, inferior al nivel de significancia de 0.05. Esto 

sugiere que un cambio en una de las variables afectaría a la otra. Por ejemplo, un aumento en 

el índice de violencia intrafamiliar impactaría negativamente en el rendimiento académico de 

muchos estudiantes en la institución. 

El grado de violencia familiar entre los estudiantes de tercer grado en la Institución Educativa 

Celis Bardales de Tarapoto es bajo en un 83.3%, con un nivel alto en un 10% y un nivel medio 

en un 6.7%. Esto indica que la mayoría de los estudiantes no experimentan problemas 

significativos de violencia intrafamiliar, ya sea física, psicológica o económica. 

El rendimiento académico de los estudiantes de tercer grado de primaria en la Institución 

Educativa Celis Bardales de Tarapoto es mayoritariamente alto, con un 80%, seguido de un 

nivel medio en un 13.3% y un nivel bajo en un 6.7%. Se observa que la mayoría de los 

estudiantes tienen un desempeño académico adecuado o alto, lo cual podría atribuirse a que 

muchos de ellos viven en un entorno familiar con bajos niveles de violencia intrafamiliar y 

cuentan con apoyo emocional y económico de sus padres, lo que les permite mejorar sus 

habilidades cognitivas y desarrollar mejores hábitos de estudio.  
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II.2. Recomendaciones 

Se sugiere a los profesores de los estudiantes de tercer grado de primaria en la Institución 

Educativa Celis Bardales de Tarapoto que enseñen a los niños habilidades para resolver 

conflictos. Esto implica fomentar la discusión tranquila de sus diferencias y encontrar 

soluciones que beneficien a todas las partes involucradas. También, a los tutores de los alumnos, 

se les recomienda fomentar la comunicación abierta y honesta en la familia. Animar a los niños 

a expresar sus pensamientos, emociones y preocupaciones de manera respetuosa. A escuchar 

activamente y brindarles la oportunidad de hablar fortalecerá su confianza. Además, deben 

servir como modelos de comportamiento positivo. Tratando a los demás con respeto, 

resolviendo los conflictos de manera pacífica y evitando la utilización de la agresión verbal o 

física. 

Recomendar a los progenitores, a inculcar la disciplina en los hábitos de estudio. Ayudándoles 

a establecer metas académicas alcanzables. Estas metas pueden ser a corto plazo (semana a 

semana) y a largo plazo (trimestral o semestral). También, a reconocer y celebrar los logros 

académicos, por pequeños que sean. Esto motiva a los estudiantes y refuerza su compromiso 

con el aprendizaje. Además, de fomentar la autoconfianza y el pensamiento positivo. Cuando 

los estudiantes creen en sus destrezas, están más inclinados a afrontar desafíos académicos. 

Finalmente, ante los resultados y las conclusiones presentadas, es importante y necesario que 

existan propuestas de programas que ayuden a los estudiantes a sobrellevar los problemas de 

violencia en el hogar, con el propósito de resolver esta cuestión no sea motivo de renuncias y 

preocupación en los estudiantes de primaria. De tal manera que los estudiantes no se sientan 

solos, todo lo contrario, que entiendan lo importante que son para el mundo, y esto se va hacer 

logrando reducir los casos de violencia intrafamiliar, así como también, brindar apoyo total a 

las víctimas de este problema, sobre todo a los estudiantes de primaria, que están en el proceso 

de crecimiento y no es justo que no puedan seguir adelante mostrando alto desempeño 

académico como los otros estudiantes en la que quizás no haya este tipo de violencias.  
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Anexo 1. Instrumento de recolección de datos 

Cuestionario “Violencia intrafamiliar” 

Datos generales 

N. ° cuestionario ______ Fecha de recolección ____/____/____ 

Instrucciones 

Estimado participante, el presente tiene como objetivo de identificar el nivel de violencia 

intrafamiliar en los estudiantes del tercer grado de primaria de la Institución Celis Bardades de 

Tarapoto. El instrumento es anónimo y reservado, la información es solo para uso de la 

investigación. Le pedimos por favor responda todos los ítems con sinceridad marcando con un 

aspa (X) en un solo recuadro. En tal sentido, se le agradece por la información brindada con 

sinceridad y objetividad, teniendo en cuenta las siguientes opciones de respuesta: 

Escala de valoración 

Totalmente en desacuerdo 1 

En desacuerdo 2 

Neutral 3 

De acuerdo 4 

Totalmente de acuerdo 5 

 

Proceso de aprendizaje 

Dimensiones ítems Indicadores 
Valoración 

1 2 3 4 5 

Dimensión física 

01 
Mi familia utiliza el castigo físico como forma de 

disciplina. 

     

02 
A veces veo o escucho peleas violentas entre los 

miembros de mi familia. 

     

03 
Mi familia suele resolver sus conflictos a través de 

golpes o empujones. 

     

04 Me han golpeado en casa cuando he hecho algo mal. 
     

05 
En mi hogar, las discusiones pueden volverse 

agresivas y asustarme. 

     

Dimensión 

psicológica 

06 
En mi casa, a veces se dicen palabras hirientes 

durante las discusiones familiares. 

     

07 
Siento miedo por la forma en que se hablan algunos 

miembros de mi familia. 

 

 

    

08 
Algunos miembros de mi familia me critican o 

humillan cuando cometo errores. 

     

09 
Las discusiones en mi hogar a menudo me hacen 

sentir triste o ansioso/a. 
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10 
Me preocupa que mis familiares no me quieran si no 

hago lo que dicen. 

     

Dimensión 

económica 

 

11 
Las discusiones sobre dinero en mi familia suelen 

volverse muy intensas y gritonas. 

     

12 
A veces se culpa a otros miembros de la familia por 

problemas económicos. 

     

13 
Mi familia parece estar constantemente preocupada 

por el dinero. 

     

14 
He escuchado a miembros de mi familia decir cosas 

desagradables sobre el dinero. 

     

15 El dinero es una fuente de conflicto en mi hogar. 
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Cuestionario “Rendimiento académico” 

Datos generales 

N. ° cuestionario ______ Fecha de recolección ____/____/____ 

Instrucciones 

Estimado participante, el presente tiene como objetivo de identificar el nivel de rendimiento 

académico en los estudiantes del tercer grado de primaria de la Institución Celis Bardades de 

Tarapoto. El instrumento es anónimo y reservado, la información es solo para uso de la 

investigación. Le pedimos por favor responda todos los ítems con sinceridad marcando con un 

aspa (X) en un solo recuadro. En tal sentido, se le agradece por la información brindada con 

sinceridad y objetividad, teniendo en cuenta las siguientes opciones de respuesta: 

Escala de valoración 

Totalmente en desacuerdo 1 

En desacuerdo 2 

Neutral 3 

De acuerdo 4 

Totalmente de acuerdo 5 

 

Proceso de aprendizaje 

Dimensiones ítems Indicadores 
Valoración 

1 2 3 4 5 

Habilidades cognitivas 

01 
Me siento seguro/a al resolver problemas 

matemáticos o de lógica. 

     

02 
Puedo comprender fácilmente las lecciones que 

se explican en clase. 

     

03 
Tengo confianza en mi capacidad para leer y 

entender textos. 

     

04 
Me siento capaz de aprender nuevos conceptos 

en diferentes materias. 

     

05 
Disfruto de los desafíos académicos y encuentro 

satisfacción en aprender cosas nuevas. 

     

Hábitos de estudio 

06 
Dedico tiempo regularmente para repasar y 

hacer tareas después de la escuela. 

     

07 
Utilizo técnicas de estudio, como subrayar y 

resumir, para retener mejor la información. 

 

 

    

08 
Planifico mi tiempo de estudio de manera 

efectiva para cubrir todas las materias. 

     

09 
Evito distracciones cuando estoy estudiando en 

casa. 

     

10 
Siento que mis hábitos de estudio contribuyen a 

mi éxito académico. 

     

Factores 

socioemocionales 
11 

Me siento apoyado/a por mis padres o tutores en 

mi aprendizaje. 
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 12 
Puedo expresar mis emociones y 

preocupaciones a mis maestros sin temor. 

     

13 
Tengo amigos en la escuela con los que puedo 

hablar sobre mis estudios. 

     

14 
Me siento cómodo/a participando en 

actividades en clase y haciendo preguntas. 

     

15 
Puedo manejar la presión que a veces siento en 

relación a los estudios. 
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Anexo 2. Base de datos 

N.º 
Dimensión 

física 
Dimensión 
psicológica 

Dimensión 
económica 

Violencia 

intrafamiliar 

Habilidades 
cognitivas 

Hábitos 
de estudio 

Factores 
socioemocionales 

Rendimiento 

académico 

1 7 7 7 21 5 6 9 20 

2 5 9 6 20 8 15 11 34 

3 6 5 7 18 14 13 6 33 

4 5 6 9 20 17 15 14 46 

5 7 10 7 24 12 15 16 43 

6 6 5 8 19 14 17 20 51 

7 11 7 9 27 19 13 20 52 

8 8 7 8 23 18 21 20 59 

9 11 6 11 28 20 19 23 62 

10 11 11 7 29 23 19 19 61 

11 9 7 9 25 23 21 21 65 

12 6 10 9 25 24 22 22 68 

13 8 5 6 19 24 22 21 67 

14 5 9 5 19 19 22 24 65 

15 11 9 11 31 21 21 24 66 

16 5 7 5 17 18 24 18 60 

17 6 8 5 19 18 18 18 54 

18 8 11 11 30 25 18 24 67 

19 10 10 9 29 23 21 25 69 

20 8 11 7 26 21 19 20 60 

21 10 6 7 23 22 24 21 67 

22 11 11 8 30 25 21 18 64 

23 6 5 6 17 22 19 18 59 

24 5 8 8 21 20 19 18 57 

25 7 14 7 28 23 23 21 67 

26 9 18 12 39 21 24 20 65 

27 13 23 15 51 20 21 19 60 

28 17 22 18 57 24 21 20 65 

29 12 18 21 51 19 19 25 63 

30 19 25 18 62 22 24 24 70 

 


