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CLIMA LABORAL EN EL PODER JUDICIAL Y SU 
INCIDENCIA EN LA SALUD MENTAL DE LOS 
PROFESIONALES QUE ALLÍ SE DESEMPEÑAN
Varela, Osvaldo Héctor - Puhl, Stella Maris - Izcurdia, María De Los Angeles

UBACyT

Resumen

El trabajo que se presenta, encuentra directa relación con la 
investigación UBACYT que se denomina “El Acoso Laboral en el 
Ámbito de la Psicología Jurídica. Estudio sobre su Delimitación y la 
Práctica Profesional” (20020100100970), por cuanto éste puede ser 
una de las causas que alteren el Clima Social Laboral.

Consideramos que la investigación de las temáticas propuestas, 
posibilitará alcanzar una recomendación de intervención, con 
estrategias a nivel individual y organizacional. Y así contribuir a que, 
los administradores de recursos humanos de los programas sociales 
consideren dichas estrategias para prevenir las consecuencias del 
Clima Social Laboral negativo, mejorar la calidad de vida laboral 
de los trabajadores y, consecuentemente, mejorar la calidad del 
funcionamiento de la organización. 

Consideramos que la investigación de recursos humanos de los 
programas sociales consideren dichas estrategias para prevenir las 
consecuencias del Clima Social Laboral negativo, mejorar la calidad 
de vida laboral de los trabajadores y, consecuentemente de dichas 
temáticas, posibilitará alcanzar una recomendación de intervención, 
con estrategias a nivel individual y organizacional. Y así, contribuir a 
que, los administradores, mejorar la calidad del funcionamiento de la 
organización.

Palabras Clave
Clima Laboral Judicial Profesionales

Abstract

WORK ENVIRONMENT IN THE JUDICIARY AND ITS INDIDENCIA IN 
MENTAL HEALTH PROFESSIONALS THEY PLAY

The work presented, is directly related to research UBACYT called 
“Workplace bullying in the Field of Forensic Psychology. Study on the 
Delimitation and Practice “(20,020,100,100,970), because this may 
be one of the causes that alter the social climate Labor.

We believe that the investigation of the proposed themes, enable 
reaching a recommendation of intervention strategies at the 
individual and organizational. And contribute to, human resource 
managers of social programs consider these strategies to prevent 
potential negative Labor Social Climate, improve the quality of life of 
workers and, consequently, improve the quality of the functioning of 
the organization.

Key Words
Employee Satisfaction Judiciary Professionals

Introducción

El trabajo que se presenta, encuentra directa relación con la 
investigación UBACYT que se denomina “El Acoso Laboral en el 
Ámbito de la Psicología Jurídica. Estudio sobre su Delimitación y la 
Práctica Profesional”, por cuanto éste puede ser una de las causas 
que alteren el Clima Social Laboral.

Partiendo de la conceptualización realizada por Guillén y Guil [1999], 
quienes definen el clima organizacional como “la percepción de un 
grupo de personas que forman parte de una organización y establecen 
diversas interacciones en un contexto laboral”; entendemos que la  
necesidad del estudio de la percepción del Clima  Laboral que tienen 
los profesionales que se desempeñan en el Poder Judicial; se funda 
en la hipótesis de que “Los profesionales que se desempeñan en 
el  poder judicial, perciben el clima social laboral como apto, pero 
consideran que hay factores que deberían ser modificados a los fines 
de tener una mayor satisfacción  laboral”.

El estudio del clima social ha sido y continua siendo de primordial 
importancia para la comprensión de la conducta humana en los 
contextos sociales.  Considerando que la subjetividad se construye 
apoyándose en las instituciones, y entendiendo como tales a toda 
organización social conformada por individuos  que dentro de un 
determinado contexto, desarrollan regularmente un conjunto de 
tareas orientadas por valores comunes hacia la obtención de un 
determinado fin.

Siendo las instituciones estructurantes del psiquismo y de la identidad, 
los seres humanos obtenemos de ellas la carga narcisística necesaria 
para vivir y desarrollarnos; pero también pueden convertirse en una 
fuente de sufrimiento psíquico cuando se producen desfasajes. 

La actividad laboral influye en todos los aspectos de la vida del ser 
humano [D’Anna y Hernández, 1998].

Así, el trabajo como institución incide significativamente en la conducta 
del individuo; y el  clima social laboral en el que se desarrolla, será un 
factor de suma relevancia en ello.

El contexto en el que se desempeña el trabajo diariamente, tanto 
el ambiente como las relaciones simétricas y jerárquicas, y las 
vinculaciones externas a la organización/empresa que puedan 
surgir con motivo en la labor desarrollada en ésta, –entre otros-; son 
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elementos que conforman lo que se denomina Clima Social Laboral.

El Clima Social Laboral tiene una importante relación en la 
determinación de la cultura de la organización laboral, entendiendo 
aquélla como el patrón general de conductas, creencias y valores 
compartidos por los miembros que componen la organización. Esta 
cultura es, en buena parte, determinada por tales miembros.

Así, el Clima Social Laboral tiene incidencia directa en la formación 
de la cultura de la organización. Ello por cuanto las percepciones 
que tienen los miembros respecto de la organización a la que 
pertenecen, determinan las creencias, mitos,  conductas y valores 
que la conforman.

Por tanto, el Clima Social Laboral es determinante en la forma que 
toma la organización, en las decisiones que su interior se ejecutan y 
en cómo se establecen las relaciones intra e inter organizacionales; y 
su estudio redunda en la posibilidad de mejorarlo.

En este sentido, las consecuencias del Clima Social Laboral tienen 
implicancias tanto a nivel individual, como organizacional; y evitar 
su faz negativa o en su defecto minimizarla, es posible a partir del 
abordaje científico científico.

Actualmente, la creciente demanda que impele al Poder Judicial en la 
actuación en los distintos tipos de conflicto a nivel mundial; impone 
a los encargados de administrar los recursos humanos necesarios, 
la implementación de medidas adecuadas que faciliten que a los 
empleados el cumplimiento de su función para que así se alcance 
una adecuada resolución de las problemáticas planteadas tendientes 
a satisfacer el requerimiento de impartir justicia. 

En razón de ello, para que se concrete en tiempo y forma una 
respuesta a lo que la sociedad demanda en tal sentido, es ineludible 
que los administradores de personal brinden las herramientas 
necesarias a los empleados para facilitar el hecho del trabajo y de 
esa manera se puedan sortear los obstáculos que se presenten -a 
los fines de que se cumpla responsablemente la función asignada al 
Poder Judicial.

Identificar y comprender los elementos y procesos que obstaculizan 
el buen funcionamiento de una organización, sin duda que resulta el 
primer paso para poder modificar tales obstáculos, y elaborar un plan 
de estrategias que tengan como objetivo propiciar un Clima Social 
Laboral positivo.

La problemática que se investiga y su relevancia técnico-
científica

Históricamente, el estudio del Clima Social Laboral aparece ligado a 
la comprobación de que cada individuo percibe de un modo distinto el 
contexto en el que se desenvuelve y,  además, que dicha percepción 
influye en el comportamiento dentro de la organización [Navarro, 
Santillán y Bustamante, 2007].

Pero, en relación a ello cabe aclarar que, no se considera que 
el comportamiento de un miembro de la organización sea el 
resultado de los factores organizacionales existentes (externos 
y principalmente internos), sino que depende de las percepciones 
que tenga el trabajador de cada uno de estos factores. Sin embargo, 
estas percepciones dependen en buena medida de las actividades, 

interacciones y otra serie de experiencias que cada miembro tenga 
con la Organización. De ahí que el Clima Organizacional refleja la 
interacción entre características personales y organizacionales 
[Bustos, Miranda y Peralta, 2001].

El estudio del clima social laboral, permite procesos tales como 
intervenciones certeras tanto a nivel de diseño como rediseño 
de estructuras organizacionales, planificación de estrategias, 
organización de programas, optimización de recursos, mejora en los 
sistemas de comunicación (intra e interinstitucional), promoción de 
cambios, etc.

Por tanto, la relevancia de la temática propuesta se funda en que, 
proporciona información acerca de los procesos que determinan los 
comportamientos organizacionales, permitiendo además, introducir 
cambios planificados tanto en las actitudes y conductas de los 
miembros, como en la estructura organizacional en uno o más de 
los subsistemas que conforman una organización [Gonçalves, 1997].

La importancia del análisis del clima social laboral, se basa en la 
comprobación de cómo éste influye en el comportamiento manifiesto 
de los empleados, a través de percepciones estabilizadas que 
filtran la realidad y condicionan los niveles de motivación laboral y 
rendimiento profesional.

Ello por cuanto, existe anuencia científica en considerar que la 
creación de un clima laboral positivo, redunda en la optimización 
de la productividad del trabajador, disminución de la aparición de 
enfermedades laborales y   absentismo; y por lo tanto en un mayor 
rendimiento empresarial. 

Méndez Álvarez [2006] explica que debe entenderse al clima laboral 
como el ambiente propio de la organización, producido y percibido 
por el individuo de acuerdo con las condiciones que encuentre en 
su proceso de interacción social y en la estructura organizacional 
que expresa por variables [objetivos, motivación, liderazgo, control, 
toma de decisiones, relaciones interpersonales, cooperación, etc.] 
que orientan su creencia, percepción, grado de participación  actitud 
determinando su comportamiento, satisfacción y nivel de eficiencia 
en el trabajo.

Consecuentemente, conocer el clima social laboral –en este caso del 
Poder Judicial-, aportará elementos que brinden un acercamiento a la 
identificación, comprensión y eventual modificación, de los factores 
que lo determinan.

El conocimiento de los factores que negativos del clima social laboral, 
permite su modificación progresiva, lo que es determinante para 
obtener mejores índices de funcionamiento y desempeño. 

Sostienen Martín y colbs. [2002], que el análisis y diagnostico del 
clima organizacional facilita: identificar fuentes de conflicto de 
estrés o insatisfacción, las cuales provocan actitudes negativas 
frente a la organización; y delinear modos de intervención enfocados 
especialmente en los aspectos problemáticos que requieran de un 
abordaje específico.

Consecuentemente se considera que, es significativo el interés 
científico y social que luce la temática bajo análisis,  en tanto, es 
harta conocida la realidad que detenta el aparato de administración 
de Justicia en nuestro país; y la imperativa necesidad de efectuar 
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intervenciones positivas que colaboren para que sus fines sean 
efectivos.
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