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RESUMEN 

 

 

 

La investigación de las relaciones interpersonales en el clima institucional, tiene como 

objetivo determinar su aporte en el desempeño de los docentes de educación secundaria, 

donde se refiere que la persona al percibir o encontrar las características adecuadas así como 

los valores tanto a nivel personal como extra personal dentro del contexto educacional, 

generan un buen clima institucional, el cual es producto de una correcta asimilación de 

diversos elementos que integran las relaciones interpersonales, por lo tanto los docentes se 

desenvuelven adecuadamente generando buenos aprendizajes. Esta investigación es de tipo 

descriptivo, donde se especificaron las teorías, las características y los perfiles de las 

variables estudiadas en un estudio analítico. Siendo usada como técnica el análisis 

documental, accediendo a los datos consultando medios físicos como tesis, artículos y 

revistas científicas; además de libros en línea y páginas oficiales gubernamentales. 

Concluyendo que las relaciones interpersonales donde las personas son los elementos 

principales participantes constituyen elementos integrantes muy importantes; que cumple su 

rol como participantes y transformadores dentro del proceso educativo, generando una 

enseñanza-aprendizaje coherente y sustentada en las buenas relaciones y convivencia. 

 

Palabras clave: relaciones, interpersonales, clima institucional, docentes. 
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ABSTRACT 

 

 

 

The investigation of interpersonal relationships in the institutional climate, aims to determine 

its contribution to the performance of secondary school teachers, where it refers to the person 

perceiving or finding the appropriate characteristics as well as values, both at a personal and 

extra personal level within the educational context, generate a good institutional climate, 

which is the product of a correct assimilation of various elements that make up interpersonal 

relationships, therefore teachers function properly generating good learning. This research 

is descriptive, where the theories, characteristics and profiles of the variables studied in an 

analytical study were specified. Documentary analysis being used as a technique, accessing 

the data by consulting physical media such as these, articles and scientific journals; in 

addition to online books and official government pages. Concluding that interpersonal 

relationships where people are the main participating elements constitute very important 

integrating elements; that fulfils its role as participants and transformers within the 

educational process, generating coherent teaching-learning based on good relations and 

coexistence. 

 

Keywords: relationships, interpersonal, institutional climate, teachers. 
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I. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 

1.1 Realidad problemática y formulación del problema 

Actualmente el mundo está atravesando un proceso marcado por diversas 

transformaciones, las que se producen de manera aceleradas como imprevisibles, 

comprendiendo aspectos organizacionales, tecnológicos, culturales y de 

comportamiento, representando desde ya, un desafío muy importante. Así, en 

España se han realizado estudios donde se ha demostrado que existen muchas 

instituciones educativas que todavía están en proceso de alcanzar los niveles de 

exigencias óptimos respecto a la calidad que debe tener el docente, para así las 

relaciones interpersonales no presente diferencias significativas (Batista & López, 

2021). 

 

Contreras y Marín (2016) refieren que “el clima institucional debe ser el 

adecuado en la institución educativa porque permite el buen desempeño de sus 

recursos humanos” (p. 65). Además, es un tema que ha adquirido gran importancia, 

porque si se lo diagnostica a tiempo, se van evitar la presencia de problemas en el 

corto y largo plazo. Por otro lado, Enciso y Mamani (2016) señala que “las 

relaciones interpersonales se sustentan en la comunicación, porque el ser humano 

logra el éxito siempre y cuando aprende a relacionarse de la manera más adecuada” 

(p. 12). Prosigue, afirmando que la comunicación hoy en día desempeña un rol 

importante dentro de la actividad educativa, porque interviene para que las 

relaciones humanas se desarrollen. 

A nivel latinoamericano, también diversos trabajos relacionados con esta 

temática se han realizado, los cuales han concluido que se pueden alcanzar buenos 

resultados laborales, los mismos que incrementan la calidad, eficacia y eficiencia 

dentro de una organización empresarial; siempre y cuando exista compenetración 

con el trabajo bajo un buen clima organizacional (Srivastava, 2017). En Venezuela 

se llevaron a cabo estudios que han concluido, que existe debilidad cuando se 

relacionan los agentes educativos, porque no hay liderazgo ni adecuada 

comunicación; aunado a la ausencia de reconocimiento por desempeño laboral. Es 
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decir, el clima organizacional no es el adecuado si el ambiente organizacional no 

satisface lo que necesita el personal (Srivastava, 2018). 

En el Perú, las instituciones educativas en su gran mayoría presentan 

problemas de convivencia, de valores, de equidad y de diálogo, entre los docentes 

y los estudiantes. Lo cual ocasiona problemas en las relaciones humanas, la cual 

incide en el logro de un buen clima institucional y por ende de sus objetivos, porque 

son etapas en las que conviven siendo sus características diversas en el plano 

personal. Así, Jauregui y Machuca (2021) en su estudio realizado sobre las 

relaciones interpersonales, dieron a conocer que existe un 50% que presentan buena 

comunicación, otro 50% que refiere ausencia de un buen clima laboral, y un 61% 

de alumnos de alguna manera actúa negativamente para un buen desarrollo de la 

sesión de aprendizaje. 

 

Resultando fundamental que existan buenas relaciones interpersonales que se 

fundamente en la comunicación y se apoye en recursos y herramientas 

correspondientes. Para lo cual es necesario trabajar sostenidamente y arduamente 

en generar un clima institucional adecuado, el cual permita que se compenetren con 

la institución y por lo tanto las metas trazadas se cumplan. Además de estar siempre 

presentes valores como cooperatividad, respeto, compromiso, interés, entre otros. 

 

1.2 Formulación del problema 

¿Cuál es el aporte de las relaciones interpersonales en el clima institucional de los 

docentes de educación secundaria? 

 
1.3 Formulación de objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

Describir el aporte de las relaciones interpersonales en el clima institucional de 

los docentes de educación secundaria. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

a) Identificar los fundamentos teóricos de las relaciones interpersonales y el clima 

institucional. 
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b) Identificar la importancia de las relaciones interpersonales en el clima 

institucional 

c) Describir el fortalecimiento del clima institucional mediante las relaciones 

interpersonales. 

1.4 Justificación 

Justificación Teórica 

Investigación que dio a conocer la importancia que desempeñan las relaciones 

interpersonales en la consecución de un buen clima organizacional y así se fortalezca el 

desempeño docente. Para lo cual es necesario conocer los elementos respectivos que 

permitirán tener el conocimiento que permita aplicar las estrategias respectivas, basadas 

en el sustento teórico correspondiente. 

Justificación práctica 

El estudio ha permitido realizar el estudio de las relaciones interpersonales y el 

clima institucional, considerando siempre los diversos cambios educativos que han 

ocurrido en los últimos años, permitiendo que las autoridades de las instituciones 

educativas, logren avances de importancia en la mejora de su toma de decisiones y en 

la implementación de acciones, y así el docente se desempeñe mejor dentro de los 

estándares de calidad respectivos. 

Justificación metodológica 

La investigación es producto de los métodos educativos que han ocasionado la 

realización de cambios profundos, donde están involucrados las relaciones 

interpersonales y el clima institucional, variables donde por su contenido, el docente 

debe descubrirlos progresivamente, mediante el establecimiento de las respectivas 

actividades docentes, las cuales las debe desarrollar de la mejor manera para que los 

estudiantes, logren un mejor aprendizaje. 

Justificación social 

Se justifica realizar socialmente esta investigación porque el docente logró 

asimilar lo que significa el clima institucional, mediante la aplicación adecuada de las 

relaciones interpersonales en el aula y en la institución educativa mediante la práctica 

de los valores. Todo esto, le permitirá ser responsable en sus actos y proyectarse para 

brindar una buena enseñanza-aprendizaje, que le proporcionará satisfacciones 

educativas. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

 

 

Mendoza et al. (2022) “Relación entre clima organizacional y desempeño laboral: 

estudio focalizado en el laboratorio empresarial LAEMCO en Tunja (Colombia)". 

Donde analizan las buenas relaciones interpersonales, el manejo adecuado de los canales 

de comunicación y de las situaciones problemáticas, las cuales propician un buen 

desempeño en las labores asignadas. Bajo un clima organizacional adecuado, los seres 

humanos llevan a cabo su actividad laboral donde el director tiene mayor reciprocidad 

con los subordinados, manteniendo siempre la familiaridad para evitar en lo posible 

discusiones que ocasionen daños a la institucionalidad. Por lo que, laborar en ambientes 

agradables es actualmente una necesidad imperiosa para lograr un buen desarrollo de 

las funciones de los empleados. En el caso que el empleado perciba aspectos positivos 

en sus directivos, se desempeñará mejor. 

Guzmán et al. (2021) en su artículo “Diagnóstico del clima organizacional en una 

institución educativa privada de la ciudad de Guayaquil”. Tuvo un enfoque cuantitativo, 

y alcance exploratorio descriptivo. Para conocer la información aplicaron un 

cuestionario a la muestra respectiva referido al clima organizacional, todo fue realizado 

haciendo uso del Google Forms, encontrando como resultados que en el aspecto de 

recompensas de la I.E. son factores que presentan muy bajos niveles de satisfacción 

laboral, estando la misión y objetivos bien posicionados. Concluyendo que es necesario 

mejorar la comunicación y asertividad entre los trabajadores. 

Fajardo et al. (2020) en su artículo “Clima organizacional en las instituciones de 

salud desde una perspectiva teórica”. Señala que todo grupo humano desarrolla 

características especiales, por lo que, actualmente estudiar el clima organizacional 

constituye una herramienta estratégica que contribuye al mejoramiento continuo de la 

institución, porque a través de su análisis es posible establecer factores clave, los cuales 

favorecen el incremento de la calidad de vida laboral de profesionales. Así, el 

conocimiento del clima organizacional en las diversas entidades proporciona 

retroinformación en relación a los procesos que determinan los comportamientos 

institucionales, claro está, que todo esto permite realizar cambios planificados tanto en 

las conductas y actitudes de cada uno de los miembros comprometidos. 
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Pacheco (2019) en su artículo “Clima institucional desde la perspectiva de 

estudiantes y profesores: el caso de la Universidad de Guayaquil”. Donde se realiza un 

análisis concienzudo de lo que significa como está el clima laboral en esta universidad. 

Es decir, se realizó un diagnóstico para luego dar a conocer la propuesta para crear un 

área responsable donde se gestione la comunicación interna. Conociendo que esta 

universidad necesitaba mejorar su calidad educativa, para lo cual se realizó un estudio 

que comprendió a estudiantes y docentes, de las facultades de Ciencias Administrativas 

y Comunicación social. El diagnóstico indicaba que existía un bloqueo de la calidad 

educativa como consecuencia de una administración deficiente, además presentaban 

problemas estructurales y era muy limitada la colaboración entre los docentes, y 

finalmente la ausencia de valores era clamorosa. Todo esto incidía en el desempeño 

negativo en el rendimiento de los alumnos y por lo tanto su imagen interna y gestión 

académica era negativa. Concluyendo, que se necesitaba con urgencia realizar encuestas 

de clima laboral con el objetivo de crear un departamento de comunicación interna. 

 

Moreno y Pérez (2018) en su artículo “Relaciones interpersonales en el clima 

laboral de la universidad tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba”. Recurrieron a 

aplicar ocho dimensiones, citando entre ellas a la cultura organizacional, toma de 

decisiones, relaciones interpersonales, entre otros. Realizando un estudio transversal, 

cualitativo en una muestra constituida de 62 personas, encontrando como resultado que 

la dimensión comunicación es la está más correlacionada con las otras dimensiones, por 

lo que se concluye que influye directamente, como consecuencia de las relaciones 

interpersonales adecuadas que aumenta la productividad en toda organización. 

 

Ramírez y Tesén (2022) en su artículo “Las relaciones interpersonales y la calidad 

educativa”. Mediante una revisión sistemática afirman que la calidad educativa guarda 

relación directa con las relaciones interpersonales, el cual es un elemento fundamental 

para mejorar los aprendizajes, debido que en las instituciones educativas se producen 

espacios de interacciones, además que a la calidad educativa se le considera un proceso 

constante y permanente, por lo que se le requiere fortalecer mediante las relaciones, 

estando también limitado también por las relaciones interpersonales de los docentes 

debido a que ellos son también beneficiarios porque al fortalecerse estas interacciones 

se produce una mejora en su dimensión personal y desempeño docente. Asimismo, 
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habilidades sociales como: la empatía, solidaridad y la comunicación contribuyen a 

robustecer las relaciones humanas y se mejora la calidad educativa. 

Aguirre (2022) en su artículo “Clima institucional: una revisión bibliográfica. 

Universidad César Vallejo”, Chimbote. Realizó una revisión rigurosa de lo que significa 

clima institucional, con el objetivo de identificar sus aspectos de mayor relevancia que 

inciden en propiciarlo en las instituciones educativas. Realizando una comparación por 

dimensiones, y asi identificar los puntos de congruencia existentes entre los diversos 

autores. Empleó como técnica una revisión de literatura correspondiente a siete autores, 

con un diseño no experimental. Concluyendo que se propicia un buen clima institucional 

si están establecidas las buenas relaciones entre sus integrantes, además de existir la 

motivación respectiva, de existir un trabajo conjunto y que las habilidades sociales se 

desarrollen y así generar cualidades que propicien el liderazgo, la comunicación y la 

respectiva interacción social. 

Hancco et al. (2021) en su artículo “Relaciones interpersonales y desempeño 

laboral en hoteles turísticos del departamento de Puno”. Refieren que las relaciones 

interpersonales constituyen un papel crítico en una empresa producto de la interacción 

con personas, las cuales poseen opiniones, ideas o formación diversas, que pueden 

afectar el desempeño laboral, e influir negativamente en el logro de los objetivos 

organizacionales. Los métodos enmarcan una investigación de enfoque cuantitativo y 

alcance descriptivo, hallando como resultados que las relaciones interpersonales según 

escala del instrumento usado son buenas, por lo tanto, el desempeño laboral de los 

colaboradores también. Indicando que se puede sembrar buenas relaciones humanas con 

las demás personas, realizando una comunicación efectiva, e interactuando, tomando en 

cuenta que cada persona es diferente a otra y en función a las características de cada una 

se definirá una conducta buena o mala de nosotros hacia ellos, es así, que las relaciones 

se mejoran conforme se va conociendo al individuo brindándole un trato respetuoso. 

Mestanza (2021) en su artículo “Clima institucional y relaciones interpersonales 

en docentes de primaria, Chachapoyas, Perú”. Fue una investigación con diseño 

descriptivo correlacional, siendo la muestra de 23 docentes, a los que se les aplicaron 

dos cuestionarios (de clima institucional y de relaciones interpersonales). Los resultados 

indicaron que el clima institucional y las relaciones interpersonales están en nivel alto 
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(78%) y (65%) respectivamente. Existiendo un alto grado de correlación entre las 

dimensiones del clima institucional (comunicación Rs=0.714, p=0.000<0.05, 

motivación, Rs=0.734, p=0.000<0.05, confianza Rs=0.730, p=0.000<0.05 y 

participación Rs=0.712, p=0.000<0.05); y las dimensiones de la otra variable relaciones 

interpersonales (inclusión Rs=0.752, p=0.000<0.05, control Rs=0.843, p=0.000<0.05y 

afecto Rs=0.784, p=0.000<0.05). Concluyendo que hay grado alto de relación entre las 

variables estudiadas en los docentes (Rs=0854, p=0.000<0.05). 

Meléndez (2020) en su artículo “Clima institucional y desempeño laboral en los 

docentes en una Institución Educativa de Juanjuí Región San Martín, 2020”. De enfoque 

cuantitativo, y diseño no experimental correlacional; con una muestra de 60 docentes 

La hipótesis fue demostrada, al ser la relación entre las variables significativa, al ser el 

valor de correlación = 0,505 (correlación positiva media). Concluyendo que es necesario 

un mayor trabajo en el aspecto del clima institucional, para lo cual es necesario que 

colaboren todo el personal de la I.E. y solo así será posible superar los problemas y 

darles la solución respectiva. 

Bada et al. (2020) en su artículo “Estrés laboral y clima organizacional en docentes 

peruanos”. Trujillo. Indican que las políticas de evaluación que guían el sistema 

educativo peruano de alguna manera están contribuyendo al aumento de los niveles de 

presión y estrés laboral de los docentes, afectando su desempeño profesional y por ende 

al clima organizacional. Debido a que se encuentran relacionados de manera directa con 

el trabajo, ambiente físico y relaciones interpersonales. Asimismo, el docente que 

trabaja en instituciones públicas, presenta diversas características personales, que al 

recibir influencias directas de condicionantes externos, inciden en su desempeño laboral 

y su interrelación con los alumnos. Por lo que, un clima organizacional óptimo permitirá 

que los docentes se sientan satisfechos, repercutiendo también en la calidad educativa. 

Arias et al. (2019) en su artículo “¿Es el clima organizacional determinante de 

relaciones interpersonales o son las relaciones interpersonales las que determinan el 

clima organizacional? Analizan las relaciones entre las variables y así enfocarse en ver 

como impacta la primera en la segunda, y viceversa. Se conoce lo relevante que es el 

clima organizacional, debido a que el impacto que genera en lo psicológico es 

significativo para los trabajadores. Así, al ser inadecuado el clima organizacional se 
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suscitan conflictos interpersonales en mayor medida, ocasionando que la productividad 

disminuya. Existe diversidad de factores que impactan en el clima organizacional, 

algunos autores los agrupan en cuatro categorías: variables ecológicas, características 

de los trabajadores, variables sociales, y variables culturales de la organización; siendo 

determinante el grado de construcción del clima. 

Mendoza (2020) en su tesis “Factores laborales relacionados con el clima 

organizacional en trabajadores de salud de un establecimiento nivel I-3, Trujillo 2019”. 

La metodología indica, que el tipo de investigación fue básica, con diseño no 

experimental y correlacional. La muestra fue de 30 colaboradores, utilizando como 

instrumento un cuestionario. Los resultados muestran lo siguiente: Respecto a los 

factores laborales se encontró que el 23.3% lo encontró bajo, también para el clima 

organizacional. Asimismo, para los factores laborales el 30% estuvieron en nivel medio, 

y para el clima organizacional el 26.7% lo considera medio y 46.7% alto. Se halló un 

Rho de Spearman de 0.931 (alto). Concluyendo que existe relación entre las variables 

estudiadas y con sus respectivas dimensiones en los trabajadores de salud. 

Casanova (2020) realizó una investigación del trabajo comunal y sus relaciones 

interpersonales de la Institución Víctor Larco. Fue un estudio de diseño no experimental 

y alcance correlacional. Concluyendo que existe relación entre ambas variables de 

manera directa (rho = 0,414 y p = 0,000); es decir, conforme mejore las relaciones 

interpersonales, el trabajo en equipo también lo hará. 

Los factores que contribuyen para que un clima sea favorable o desfavorable 

dentro de las instituciones educativas, vienen a ser las relaciones interpersonales que 

involucra sentimientos, amistades y desencuentros. Siendo el actor protagónico, el 

docente, que es quien debe incentivar a que esté siempre presente la comunicación, la 

cual debe ser abierta y sincera entre todos los integrantes de la institución. 

2.1 Referencial Teórico 

2.1.1 Teoría de relaciones interpersonales 

2.1.1.1 Definición 

Ashkanasy et al. (2020) las definen como el medio para que las personas 

interactúen empleando elementos como la comunicación, el trato y el contacto 

en diversos momentos. Es decir, lo constituye las capacidades desarrolladas 
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por el ser humano para poder relacionarse e interactuar en la sociedad con sus 

semejantes. 

 

Asimismo, Heskett et al. (2019) señalan que a las relaciones 

interpersonales se las consideran un agrupamiento de interacciones eficientes 

que son inherentes a las personas, y así poder comunicarse, dar a conocer sus 

emociones, pensamientos e ideas. También Sanjeev y Vaijayanthee (2015) 

indican que, para manejar conflictos, para solucionarlos se tienen que poseer 

habilidades que permitan resolverlas, satisfaciendo a ambas partes. Para 

Schneider (2017) las relaciones interpersonales están integradas por 

capacidades que permiten a los seres humanos relacionarse eficazmente con 

sus semejantes, en función a sus necesidades. 

2.1.1.2 Características 

Ehlermann (2016) señala que las relaciones interpersonales se encuentran 

interrelacionadas con la capacidad de lograr objetivos y metas, de forma 

coordinada y así los beneficios personales y sociales se vean realizados. 

Además, dan lugar a que el adolescente tenga la oportunidad de aprender y 

desarrollarse en el interior del entorno social que es complejo, y a la vez 

integrado por la familia, amigos y los vínculos escolares. 

Galván en el año 2018, afirma que la relación interpersonal se encuentra 

inmersa en más de una persona. Siendo de importancia, considerar a todos en 

general debido a que por naturaleza se considera a la conducta como 

interdependiente y recíproca. Por lo que de acuerdo a Montezeli et al. (2019), 

indicaron que, a las relaciones interpersonales, se las integra dentro de siete 

grupos, mencionándolos a continuación: habilidad para comunicarse 

socialmente, con habilidades sociales, de trabajo, de autocontrol, de cortesía y 

empáticas. Estando las habilidades de asertividad empáticas representando al 

entendimiento y el sentir de lo que se piensa, considerando la circunstancia de 

comunicar adecuadamente la comprensión. 

 

2.1.1.3 Teorías 

Respecto a las teorías inherentes a las relaciones interpersonales, se tiene 

la de Abraham Maslow, quien de acuerdo a López y Villacìs (2018) indican 
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que estas relaciones se encuentran conectadas a cinco necesidades inherentes a 

la persona, las cuales son: afiliación, seguridad, autorrealización, necesidades 

fisiológicas y autoestima. Asimismo, se señala que el aprendizaje de conectarse 

en sociedad, es decir, relacionarse, significa transitar por un sendero el cual 

puede ser conocido como no conocido. 

Asimismo, la Teoría de la Gestalt, indica, la existencia de teorías, las 

mismas que dan sustento al tema de las relaciones interpersonales, siendo una 

de las que mayor aceptación posee es la de Asch, donde refiere en su idea 

principal que el ser humano se adecúa al entorno social donde participa, siendo 

participativo y de ayuda. Asimismo, significa un experimento social bien 

organizado de modo coherente, que involucra a las afirmaciones y juicios, los 

cuales pueden ser comprendidos y modificados. 

 

Respecto a Teoría de Newcomb: Fred y Howard (2020) llevaron el 

equilibrio a la comunicación inter como intrapersonal. Conociéndose que las 

personas si desean tener mayor acercamiento con otras tratan de disminuir las 

diferencias existentes, considerando las actitudes. Además, Moreno y Perez 

(2018), indican que existen siete inteligencias las que los humanos poseemos, 

las mismas que se desarrollan de acuerdo al aspecto genético, entre ellas están 

la inteligencia lingüística, la lógico-matemática, la espacial, la musical, la 

cinética corporal, la interpersonal y la intrapersonal. Respecto a la inteligencia 

interpersonal, comprende el apercibimiento del estado de ánimo y los 

sentimientos. Involucrando también la sensibilidad expresada mediante gestos 

y expresiones. Las mismas que deben ser atendidas de manera afectiva y 

práctica. 

2.1.1.4 Clases 

Respecto a las clases de relaciones interpersonales: El desarrollo de los 

infantes, es siempre mediante el contexto familiar, luego viene la escuela, su 

entorno social y la sociedad en general. Durante estos períodos interactúa con 

su círculo familiar (padres, hermanos, amigos, etc.), siendo los padres los 

representativos, siendo importante el tiempo que los dedican. Asimismo, 

Orduña (2016), identificó luego de realizar investigaciones de las relaciones 

padre-hijos, a cuatro combinaciones básicas:  Amor – autonomía, amor – 
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control, hostilidad – autonomía, y hostilidad – control. En lo que concierne a 

las relaciones entre hermanos, es allí donde aprenden y practican sus 

habilidades interpersonales, existiendo siempre el deseo de conocer a los 

elementos más influyentes en su entorno (Szostek, 2020). 

 

Diversos estudios han demostrado que en las relaciones entre profesor y 

alumno existe una interacción considerada recíproca, donde la conducta del 

estudiante se ve influenciada por la actitud mostrada por el docente, por lo que 

es necesario que éste siempre muestre conductas sociales positivas. Asimismo, 

éstos deben prestarles la atención respectiva y así contribuir con el logro de 

mejores rendimientos académicos (Ehlermann, 2016). 

 

Se realizan modelos producto de las relaciones existentes entre el docente 

y el estudiante, siendo un elemento para moldear la conducta. Por lo que, si el 

docente brinda la seguridad respectiva, el estudiante desarrollará mejor su 

aprendizaje, y actuará de manera positiva ante cualquier situación negativa que 

se presente, mostrando sentimientos muchas veces inseguros, obstaculizando 

las relaciones que el estudiante desea establecer. Respecto a la interrelación 

entre compañeros, significa que deben compartir valores y normas en común, 

para así, desarrollarse en buena interacción e influencia recíproca. En caso no 

suceda esto, es conveniente, lograr una buena comunicación ya sea verbal o no 

verbal (Heskett, Earl, & Schelsinger, 2019). 

2.1.1.5 Elementos 

Myung-Hee (2018), señala que comunicarse no es solamente hablar, sino 

que involucra otros elementos (gestos, posturas, entre otros), los cuales 

influyen en la conducta, comportándose de manera natural. Por otro lado, lo 

ideal es que exista una concordancia entre lo que se expresa de manera verbal 

con lo que se hace usando el cuerpo, siendo reiteradas las ocasiones donde no 

sucede esto, por ello, es recomendable tener la atención debida a lo que el 

lenguaje del cuerpo desea dar a conocer. Respecto a la comunicación asertiva, 

significa que equilibradamente y pertinentemente los mensajes se deben 

manejar, cuando las situaciones sean difíciles de manejar. 
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Omunakwe (2018), también referencia respecto a este tipo de 

comunicación, que es una habilidad que contribuye al comportamiento 

adecuado de las personas, eso sí, tomando en cuenta los derechos inherentes a 

cada persona. Todo esto es posible, siempre y cuando los mensajes sean claros 

y directos, y las opiniones dadas a conocer con el respectivo sentimiento 

(emoción), considerándose que aumenta la autoestima la comunicación 

asertiva de la persona. 

Además, referente a los sentimiento y emociones, Ehlermann (2016) 

expresa acerca de los sentimientos, que involucran afectos, los que impulsan a 

que la persona actúe tomando un determinado sentido. Asimismo, los 

sentimientos y emociones dan lugar a obtener una respuesta ante el estímulo 

que se presente, los cuales se experimentan en el día a día, siendo importante 

reaccionar adecuadamente ya sean éstas desagradables o agradables. Ya que 

así expresamos nuestro sentir y comunicación del estado de ánimo o la emoción 

que se siente. Siendo, la cooperación, una acción realizada de manera conjunta 

con el objetivo de lograr la misma meta y así se beneficien todos. Involucra la 

existencia de reciprocidad, porque si no está presente, solamente se puede decir 

que hay ayuda más no cooperación. 

 

La empatía se encuentra relacionada de forma estrecha con el 

autoconocimiento, porque las emociones se reconocen, así como los 

sentimientos y las necesidades; y así el desarrollo es adecuado en el entorno 

(Schmidt, 2016). Así la conciencia política, integra la sensibilización que se 

debe tener en las diversas situaciones, constituyendo una dimensión muy 

importante debido a que: Por el creciente uso de equipos de trabajo: Donde la 

persona entiende o percibe que lo que expresa o da a conocer significa unificar 

y procurar trabajar en equipo. Globalización: Implica trabajo y cooperación a 

nivel mundial, donde las ideologías y culturas son diferentes, es decir, el 

diálogo debe ser el mejor para que las malas comunicaciones no se presenten 

(Schmidt, 2016). 

 

En la retención del talento: Significa apoyar y valorar a la persona es 

eficiente y demuestra innovación y responsabilidad; así la organización se 
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fortalece y retiene al personal que les va a ayudar y fortalecer. También 

significa empatía, para que exista buen clima laboral y los conocimientos se 

transmitan mediante las relaciones interpersonales, las que se presentan en el 

seno familiar (Galván, 2018). 

 

Galván (2018) señala respecto a la naturaleza de las relaciones 

interpersonales de cada persona, que nacen desde la etapa de niño, cuando éste 

interrelaciona con su familia y su entorno, adquiriendo poco a poco seguridad 

en sus actos y relaciones, la misma que le supondrá una base a futuro dentro de 

su desarrollo. Las relaciones entre hermanos, es muy importante siendo una 

figura importante, la misma que debe demostrar afección y amplia 

comunicación, es decir, su importancia radica fundamentalmente en basarse en 

el hombre que, por su naturaleza, necesita interrelacionarse para lograr su 

desarrollo integral (Orehek, 2018). 

 

Orehek (2018) explica respecto a las mentes individuales, son las que 

resultan de modo cualitativo modificadas como consecuencia de su 

convivencia en grupo. Los integrantes de un grupo cuando interaccionan 

socialmente, lo hacen bajo el establecimiento de normas sociales y valores; los 

cuales de alguna manera influyen en su vida, sin considerar la frecuencia; 

porque esta varía. Muchas veces influye en el incremento de la autoestima y 

por ende el bienestar personal mejorará. 

 

2.1.1.6 Importancia 

Es así, que la perspectiva involucra que las relaciones interpersonales 

deben ser la mejores si se desea lograr amistades, el compartir sentimientos y 

conocimientos, practicar valores, adoptar actitudes y superar las expectativas, 

además de colaborar y recibir ayuda, a delinear objetivos comunes. 

2.1.1.7 Dimensiones 

En lo concerniente a las dimensiones que la integran, Caballo (2017) 

considera a las siguientes: 
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Manejo de la comunicación 

Referente al proceso de transferencia de la información, en el manejo de la 

organización que se produce entre dos colaboradores, el cual debe ser el más 

eficiente para que las relaciones sean las mejores, totalmente claras y 

comprensibles. 

Ambiente de colaboración 

En este proceso intervienen el desempeño laboral de varios colaboradores de 

la misma empresa, mostrándose cuando éstos comparten sus experiencias o 

también cuando uno de ellos otorga su ayuda para que él otro de solución a un 

problema determinado que se presenta cotidianamente (Caballo, 2017). 

Actitudes socio-afectivas 

Donde la interacción por los colaboradores de la empresa se enfoca en alcanzar 

las actitudes necesarias y así lograr las fortalezas respectivas, que les permiten 

adaptarse. Es decir, inciden en el ambiente laboral mediante la adquisición de 

las capacidades socio emocionales (Caballo, 2017). 

Resolución de conflictos 

Al presentarse un conflicto, existen partes involucradas, donde cada una de 

ellas expresan sus motivos que le han llevada a participar, los cuales pueden 

ser cooperativos o competitivos. Así, es necesario integrar las condiciones y 

que los procesos de solución se hagan presentes de manera proporcional o de 

integración, de allí que el diseñar las estrategias respectivas debe ser específicas 

para cada caso (Caballo, 2017). 

 

2.1.2. Teoría de clima institucional 

2.1.2.1 Definición 

Rodríguez (2015) señala que es “un ambiente el cual se genera por las 

vivencias diarias que experimentan los integrantes en una institución 

educativa” (p. 78). Pevaleciendo elementos como las actitudes, el interés y la 

convicción. Asimismo, Hernández y Rojas (2016) lo definen como “el 

agrupamiento de propiedades que posee el lugar donde trabajan los 
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integrantes de la comunidad educativa, las cuales se aceptan como elemento 

fundamental influyente en sus conductas” (p. 77). 

2.1.2.2 Factores 

El clima institucional, posee factores que sirven como orientadores a 

los cuales se les deben tomar en cuenta dentro de una institución educativa, 

pues constituyen los factores internos y externos, donde se encuentran las 

bases que permiten que se desarrolle adecuadamente, dentro del plano interno 

el ambiente educativo. El clima involucra a las características que presenta el 

medio ambiente, así como el ambiente presente en el trabajo, es decir, el lugar 

donde el docente se desempeña; los cuales también los directivos lo ven ya 

sea directa o indirectamente. 

2.1.2.3 Importancia 

El clima institucional ejerce influencia constante en el trabajador 

respecto a su conducta dentro de su ambiente laboral, es decir, en este caso 

los docentes se ven afectados por los factores integrantes del sistema de la 

organización, de sus propiedades que varían con el tiempo, todo dentro de la 

misma empresa. Asimismo, un elemento importante viene a ser el liderazgo, 

fundamental que debe ejercer el director de la institución de una manera 

eficaz, para que el trabajo organizativo tenga la consistencia necesaria y así 

cumpla con los objetivos; es decir, sus decisiones sean acertadas, permitiendo 

que se genere un buen clima institucional (León, 2016). 

2.1.2.4 Teorías 

Dentro de las teorías que se relacionan con el clima institucional, se 

debe citar a Lewis (1993, citado por Lozado, 2016), quien realizó los primeros 

conceptos respecto al clima psicológico en los años treinta, considerándolos 

como algo empírico, el cual se puede demostrar mediante un hecho físico. Es 

así que se realizó un experimento, empleando al liderazgo y el efecto que 

ejercía tanto en el aspecto democrático como en el autoritario, respecto al 

clima. Los resultados indicaron que los climas aparecen en relación al estilo 

de liderazgo aplicado. 
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Según Bris (2015) refiere que “los elementos que determinan y facilitan 

los respectivos procesos organizativos y la gestión dentro de la organización, 

tienen mucho que ver con la innovación y el cambio dentro de la escuela” (p. 

103). Es decir, los integrantes son los encargados de dinamizar el clima 

institucional considerando las condiciones respectivas presentes en la 

institución educativa. 

 

2.1.2.5 Características 

De acuerdo a Segredo y Reyes (2016) el clima institucional es un 

agrupamiento de características psicosociales presentes en una institución 

educativa, donde participan factores personales y funciones, los cuales, 

aunados a los estructurales, integran un proceso dinámico; los cuales le dan 

el estilo característico al clima de la institución. A su vex comprende 

variables, las cuales permiten dar a conocer la visión global del centro 

educativo, referente a los aspectos siguientes: Entorno social: Existente entre 

todos los integrantes del centro educativo, donde se presentan conflictos, 

compartimiento de experiencias y de actitudes, los cuales dan lugar a la 

presencia del clima institucional, el cual puede ser armónico o no, por lo que 

el director tiene que saber manejar adecuadamente. 

 

Por otro lado, está el ambiente físico: que comprende el entorno y las 

condiciones existentes, áreas donde el desarrollo laboral de los integrantes de 

la comunidad educativa debe ser el adecuado, citando entre ellos al salón de 

clases, comedores, biblioteca, entre otros. También la estructura: donde la 

organización estructural dentro de las áreas o espacios físicos, implica el uso 

de material noble o materia prefabricada. Además de la gestión administrativa 

(Vadez, 2016). 

 

Respecto a las características de sus miembros: que comprende las 

acciones, motivaciones, actitudes, conducta, etc. para su desenvolvimiento 

diario en su trabajo, ya sea éste como director, docente o administrativo. 

Donde debe estar un líder, quien motive y sepa manejar el ambiente con 
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empatía y sociabilidad. Y la conducta organizacional: que implica 

ausentismo, satisfacción laboral y estrés. 

 

Asimismo, como características importantes del clima institucional, 

Silva (2015) indica las siguientes: considerada en el entorno externo del 

individuo; el sujeto lo asume desde una percepción diferente; está presente en 

la institución; pudiéndose registrar mediante varios procedimientos; es 

diferente a la cultura organizacional. Asimismo, el clima institucional se 

caracteriza por: siempre permanecer, tener cierta estabilidad las empresas 

respecto al clima laboral; atentando el clima a la manera de comportarse del 

trabajador. Ejerce influencia determinando el grado de compromiso e 

identificación; debido a que son los trabajadores los que determinan o 

modifican el clima laboral, viéndose afectados en su rendimiento productivo. 

Asimismo, mucho tiene que ver indicadores importantes empresariales 

(problemáticas organizacionales, representadas por la rotación y el 

ausentismo); los cuales muchas veces dan a conocer cómo está el clima 

organizacional y por ende la insatisfacción o satisfacción de los trabajadores. 

A todo esto, es clara la relación existente entre cómo se comportan los 

individuos y el clima laboral, debido a que están interconectados 

estrechamente. Incidiendo el primero ya sea directa o indirectamente en la 

percepción respectiva de la empresa; ocasionando la presencia de 

consecuencias respecto a su proceder. Por lo que, se concluye que el 

comportamiento de las personas puede producir un impacto en el clima 

institucional. 

2.1.2.6 Elementos 

El clima institucional comprende elementos, que son desempeñados por 

los integrantes de la comunidad educativa, donde los docentes representan la 

piedra angular del día a día, porque sus acciones determinan la presencia de 

dos agentes: Agentes personales: que lo conforman los estudiantes, docentes 

y personal administrativo. Su presencia es horizontal en los niveles 

educativos básicos que son importantes. Y los agentes asociativos: que 

comprende las reuniones educativas, como son las asambleas con la presencia 
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de docentes, padres de familia y asociaciones de ex-alumnos. Respecto a las 

relaciones: integra acciones realizadas por los colaboradores al interior de la 

institución, las mismas que reflejan el desempeño laboral existente 

(Montenegro, 2016). 

2.1.2.7 El docente y el clima institucional 

El docente desempeña un rol importante si se trata de crear un clima 

idóneo para las interacciones personales dentro del salón de clases, 

influyendo en las diversas situaciones de la enseñanza aprendizaje , por lo 

que Bris (2015) indica que, en el caso que las relaciones en la institución 

educativa son tensas, está presente el roce permanente, donde la armonía se 

rompe y la convivencia prácticamente no existe, donde el docente subestima 

al alumno, tanto en el plano físico como espiritual, produciendo el 

resentimiento del estudiante (Arias et al., 2019). 

Asimismo, Casanova (2020) refiere que cuando el docente violenta 

físicamente o verbalmente al alumno, no tiene autoridad respectiva para 

reclamar que se le respete. Siendo por lo tanto verticales las relaciones 

establecidas entre los condiciones sociales de la institución educativa, así se 

ven limitadas las posibilidades de convivencia armónica; pudiendo ser un 

indicador de que los docentes en su mayoría necesitan actualizarse en el área 

de habilidades sociales, sólo así podrán gestionar de modo asertivo las 

relaciones interpersonales en el salón de clases, para que puedan responder 

debidamente a los requerimientos sociales planteados en las actuales reformas 

curriculares. 

 

2.1.2.8 Dimensiones 

Martín (2017) propuso un modelo con el objetivo de estudiar el clima 

institucional, señalando que se produce una interacción interna o externa 

dentro de un determinado contexto. Por lo que establece cuatro dimensiones, 

que son: 

La comunicación 

Que comprende el estudio del nivel comunicacional presente al interior de la 

institución educativa. Además, de estudiar interna y externamente los 
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procesos inherentes a la diversificación de la información, que debe ser 

desarrollada por las áreas o departamentos respectivos, así como el respeto 

que debe existir entre todos sus integrantes (Martín, 2017). 

 

La participación 

Respecto al grado participativo dentro de las propuestas que se generan al 

interior, producto de los grupos de trabajo en la institución educativa. De 

acuerdo al nivel formativo, al trabajo y a la coordinación producto de la 

interacción externa e interna (Martín, 2017). 

La motivación 

Comprende el nivel generado en los docentes al interior del centro educativo, 

donde participan factores como el reconocimiento hacia los trabajadores 

(Martín, 2017). 

La confianza 

Donde se hace referencia al nivel de transparencia que debe existir en las 

relaciones interpersonales de los colaboradores, para bien de la institución 

(Martín, 2017). 

2.1.3 Las relaciones interpersonales en el clima institucional 

El clima organizacional, según algunos autores tiene que ver con las relaciones 

interpersonales al influir en ellas; para otros, sucede lo contrario (Silva et al., 2015). 

Asimismo, al alinearse el clima con la organización inherente a los procesos internos, 

implica presencia de puntos en común con las relaciones humanas. Conociéndose que 

algunas dimensiones del clima organizacional, tienen mucho que ver con el bienestar 

de los trabajadores, sucediendo lo mismo con la comunicación, autonomía y 

participación (Patterson et al., 2015). 

 

La comunicación, constituye un proceso muy relevante en las empresas, por su 

estructura la que puede ser formal o informal. La comunicación tiene un impacto muy 

resaltante en la productividad a través de las buenas interacciones existentes en los 

trabajadores. Asimismo, el clima organizacional guarda una relación proporcional a la 

gestión de la comunicación, es decir, al ser el clima organizacional negativo, están 
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presentes los rumores y chismes que contribuyen a que disminuyan las relaciones 

interpersonales (Cojocaru & Stoican, 2016). Influyendo también en el aspecto 

colaborativo del equipo, haciendo lo mismo, elementos como el apoyo mutuo, las 

contribuciones individuales y la integración en equipo (Rota et al., 2012). 

Por lo que, las relaciones humanas al estar muy presente dentro de las 

organizaciones empresariales, se hace necesario que predominen los valores sociales 

del grupo; siendo esto característica en las sociedades de América Latina. Es allí donde 

hace su aparición el liderazgo, donde mediante su labor tiene que ver mucho con las 

relaciones interpersonales, pues lo que se busca siempre es obtener la satisfacción 

laboral; pero previo compromiso del trabajador con la empresa (Smith, 2016). 

 

Se ha identificado que cuando se orienta el liderazgo hacia las relaciones, ejerce 

el impacto respectivo para con el clima organizacional, presentándose también la 

figura opuesta, para esto tiene que existir un entorno armonioso, porque sólo así las 

relaciones entre el líder y los miembros de la empresa serán las mejores. Por otro lado, 

el clima afectivo tiene mucho que ver con el comportamiento colectivo, al propiciar la 

presencia de sistemas sociales considerados como eficientes (Tse et al., 2018). 

Srivastava (2015) señala que el ambiente laboral integra aspectos donde la eficacia de 

la organización se puede mejorar, prestando mejores condiciones de trabajo, los que 

influirán dentro de la satisfacción laboral. 

 

Por otro lado, tenemos a la percepción interpersonal, elemento muy presente 

dentro de las creencias de los individuos, a los que los orienta a través de diversas 

situaciones. Pues mediante, unas buenas relaciones sociales, éstas generan confianza 

y por lo tanto, las relaciones interpersonales mejoran notablemente. Asimismo, si las 

conductas de cada trabajador son positivas contribuirán a que se haga presente la 

motivación colectiva, donde la ayuda mutua estará presente. Aspectos como la 

coordinación, la tolerancia, la lealtad, el mejoramiento y la orientación; se harán 

presentes y todo esto generará el bienestar de los empleados (Silva, 2015). 

También, la gratitud tiene mucho que ver con la motivación para que los 

trabajadores se preocupen por lo que les sucede a sus compañeros y darles la ayuda 

respectiva, considerándose como una buena conducta cívica laboral. Por lo demás, hay 

estudios que se han enfocado en estudiar el tipo de tarea, llegando a determinar que 
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tiene incidencia fundamental en el rendimiento en el trabajo, ya sea a nivel individual 

o de equipo. Siendo necesario que el grupo esté cohesionado, porque su desempeño de 

ser correcto y eficiente, generará una buena producción empresarial (Chwalibóg, 

2014). 

Investigaciones realizadas revelan que la obediencia existente dentro de los 

procesos interactivos grupales, dependen en gran medida de los contextos delineados 

por la autoridad. Así estrategias de afrontamiento empleadas, incidirán ya sea positiva 

o negativamente en el clima de la organización, y por lo tanto también en las relaciones 

interpersonales. Todo esto, considerando a las variables organizacionales como 

factores fundamentales de entendimiento de las relaciones sociales (Srivastava, 2018). 
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III. MÉTODOS 

 

 

 

3.1 Tipo de investigación 

La investigación se considera totalmente como bibliográfica y documental, 

y a través de ellas se analiza la problemática correspondiente acerca de las 

relaciones interpersonales en el clima institucional. Tarea que comprende un 

proceso continuo investigativo, donde se enfrenta todas las realidades existentes, 

sobre todo lo referente al aprendizaje del alumno, llegando finalmente al 

establecimiento de las respectivas conclusiones teóricas (Ñaupas, 2018). 

 

3.2 Método 

Se ha usado el método cualitativo en esta investigación, debido a que se ha 

sustentado en ideas e información teórica respecto a las variables estudiadas; las 

que han permitido sustentar y explicar lo aprendido, porque han ayudado en la 

generación de los aprendizajes respectivos (Hernández et al., 2014). 

 

3.3 Técnicas e instrumentos 

Las técnicas que fueron aplicadas, de acuerdo a Taylor y Bogdan (2014) son 

las siguientes: 

Documental 

Aquí, los procedimientos son centralizados de modo práctico y racional, lo 

que genera que estos recursos se puedan aprovechar a través de un análisis riguroso 

documental de todas las fuentes bibliográficas ya sean físicas o virtuales. 

Obteniendo así, lo más valioso de cada documento. 

Bibliográfica 

A través de esta técnica, es posible lograr la respectiva data informativa, la 

que permitió comprobar de manera teórica lo que se propuso; y así se produjo el 

respectivo avance académico; y así se obtuvieron los resultados esperados por la 

investigación. 

 

Fichas bibliográficas 

Fichas empleadas como registro de la data importante encontrada ya sea en 

libro o artículo, y que luego serán consideradas durante todo el proceso 
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investigativo y así contribuir para el análisis respectivo y en para obtener las 

conclusiones respectivas. 

3.4 Proceso de recolección de información 

De acuerdo a Guirao (2018) revisar literatura (artículos) para escoger la 

información respectiva, constituye un proceso que comprende las siguientes etapas: 

búsqueda, selección y consulta de la bibliografía que pueda ser de utilidad para la 

investigación. Luego se procederá a tomar la información relevante y necesaria con 

el problema de investigación. Constituyendo una fase imprescindible, debido a que 

su ayuda es considerada fundamental. 

 

Esta investigación estuvo referenciada por la metodología PRISMA 

(Elementos de informe preferidos para revisiones sistemáticas y metanálisis, en 

español), para lo cual se plantearon interrogantes como ¿Qué características 

presentan las variables de estudio dentro de un determinado contexto? Realizándose 

así la selección respectiva mediante una búsqueda a través de las bases de datos 

consideradas confiables, citando entre ellas a Scielo, Dialnet, Redalyc, Scopus y 

Google Académico; donde se seleccionaron investigaciones usando criterios de 

selección mediante palabras claves como: Relaciones interpersonales y clima 

institucional, empleando también operadores boleanos como AND y OR. Además, 

se seleccionaron aquellos estudios con una antigüedad no mayor a cinco años (2019 

a 2023). 

 

Tabla 1 

Cuadro con los criterios de selección 
 

Base de datos Estrategia de 

búsqueda 

N° de 

resultados de 

base 

N° de 

resultados 

excluidos 

N° de 

resultados 

incluidos 

Scielo Relaciones 

interpersonales AND 

clima institucionales 

20 12 8 

Dialnet Relaciones 
interpersonales OR 

clima institucionales 

15 8 7 

Redalyc Relaciones 

interpersonales AND 

clima institucionales 

8 5 3 

Scopus Relaciones 

interpersonales AND 

clima institucionales 

0 0 0 
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Google 

Académico 

Relaciones 
interpersonales AND 

clima institucionales 

20 6 14 

 Total 63 31 32 

 

Un total de 32 estudios, cumplieron con los criterios delimitados en esta 

investigación. 

 

3.5 Aspectos éticos 

Entre los aspectos éticos que se tomaron en cuenta para llevar a cabo la 

investigación, se mencionan: 

El reglamento instituido por la Universidad Católica de Trujillo ha sido tomado en 

cuenta en el estudio realizado. 

Se respetó cuidadosamente a los autores de los textos consultados, mediante las 

citas bibliográficas respectivas, por esto, se tomaron en cuenta la normatividad de 

las normas internacionales APA. 
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IV. CONCLUSIONES TEÓRICAS 

 

 

 

Primera. 

Las relaciones interpersonales son los elementos encargados de transformar y 

revitalizar las instituciones educativas, para que así su proyección y aplicación sea 

trascendente y comprenda al clima institucional, integrado en su contexto familiar, 

social y académico. Todo esto se realiza a través de la gestión educativa, la cual cumple 

su rol orientador y transformador en el proceso educativo, propiciando un proceso de 

aprendizaje coherente, donde la promoción de la transformación y el desarrollo 

humano, se propicie dentro de una interrelación continua, con la sociedad y el 

conocimiento. 

 

Segunda. 

Las relaciones interpersonales las construye el ser humano durante el transcurso de su 

vida, son vínculos que se hacen permanentes y se encuentran relacionados con los 

lazos de amistad creados en el interior de la organización. Manifestándose de acuerdo 

al status, roles y procesos que logran las personas, integrando fenómenos 

organizacionales que caracterizan las interacciones personales. Y que tienen mucho 

que ver con el clima institucional en las instituciones educativas y de manera especial 

en el salón de clases, debido a que es un elemento muy importante dentro de la 

comunidad educativa, existiendo relación directa y positiva entre ésta y determinadas 

variables académicas como son el rendimiento, las habilidades cognitivas y el 

aprendizaje, aspectos que contribuyen a que la personalidad del individuo se forme 

además de desarrollar las potencialidades para que se desenvuelva y conviva 

adecuadamente en el aula, en la institución educativa y, en la sociedad. 

 

Tercera. 

El clima organizacional está alineado a la organización de los procesos internos de una 

institución, mientras las relaciones interpersonales están ubicadas dentro del modelo 

de las relaciones humanas, pero ambas poseen puntos en común, así determinadas 

dimensiones del clima organizacional se relacionan con las relaciones humanas, 

mediante el bienestar, la comunicación, el apoyo y la integración. Así la importancia 
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de las relaciones interpersonales en el clima organizacional, está referida a la 

interacción de las personas con sus compañeros y a las características de la relación 

como la amistad, el respeto, la cordialidad, la cooperación, el conflicto y la cohesión; 

factores integrantes de todo buen clima institucional, siendo esenciales para que 

funcionen adecuadamente las instituciones educativas y así repercuta en la calidad 

educativa. 

 

Cuarta. 

La calidad de las relaciones interpersonales posee un cierto paralelismo con el clima 

en el salón de clases. Por lo que la creación de un buen clima institucional y el cuidado 

en la gestión de las relaciones interpersonales en las instituciones educativas, precisa 

principalmente de una intervención coordinada que regula la convivencia, cuyos 

problemas son consecuencia de relaciones interpersonales inadecuadas, en ocasiones, 

afectando al desarrollo natural de la Comunidad Educativa. Por lo que, las relaciones 

interpersonales poseen tres intervenciones para el clima institucionales, una de ellas 

los valores y actitudes para facilitar que se desarrolle la competencia social y 

ciudadana del estudiante, La intervención del docente orientado para que se desarrolle 

la competencia social y ciudadana; y la resolución de conflictos donde el estudiante 

tiene que poseer recursos útiles para que pueda dar solución a los conflictos de manera 

pacífica. 
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