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ANÁlISIS dE lAS POlITICAS SOCIAlES dE ATENCIÓN 
A SECTORES EN ESTAdO dE VUlNERAbIlIdAd 
PSICO-SOCIO-lAbORAl (VPSl)
Quiroga, Victor Fabián; Bonantini, Carlos; Cattaneo, María Romina; Mandolesi, Melisa  
Facultad de Psicología, Universidad Nacional de Rosario. Argentina

based in the work done and in relation with the up to 
date state of the field.
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En una sociedad capitalista, por lo general (y más aún 
en la actual sociedad globalizada) toda la población tra-
bajadora en sus diferentes niveles, se siente afectada 
por la Vulnerabilidad Psico-socio-laboral.
Como hemos afirmado en anteriores comunicaciones, 
el estado de VPSL no se define solo por el mayor o me-
nor nivel de pobreza de un sujeto o colectivo social, si-
no por el riesgo de ser afectado por las situaciones cícli-
cas de las crisis capitalista. El capitalismo como siste-
ma económico, se ha caracterizado por las recurrentes 
crisis económico-sociales, el dato nuevo es que estas 
crisis, en la actualidad, además de afectar a las econo-
mías más débiles, tienen fuerte impacto en las econo-
mías desarrolladas.
Hoy, por ejemplo, países como Grecia, Portugal y Espa-
ña, y aún Estados Unidos, que hasta hace pocos años 
eran economías que ocupaban los lugares más altos de 
los ranking internacionales se ven afectados por crisis 
económicas, que en algunos casos los ponen al borde 
del default.
Observamos la emergencia de movimientos reivindica-
tivos, que presentan numerosas coincidencias con lo 
que ocurría en los llamados países del tercer mundo en 
otros momentos (huelgas, descrédito de la política, exi-
gencias de mayor participación de los ciudadanos, etc.)
Renace la vieja discusión entre el keynesianismo y neo 
keynesianismo y el liberalismo y neoliberalismo, res-
pecto al papel regulador del Estado en los diferentes 
ámbitos de la vida social y económica de las naciones.
Frente a ello, hoy más que nunca, se impone a nuestros 
países la necesidad de analizar la situación de los tra-
bajadores, discutir estrategias de atención y prevención 
de los problemas laborales y su incidencia sobre la sa-
lud mental, y elaborar herramientas de screening para 
aportar datos concretos y de relevancia a la gestión de 
las políticas sociales por parte del estado.
Esta ponencia es la expresión de los debates realizados 
por el equipo de investigación, debates que nos llevaron 
a establecer, sobre la base de las pesquisas realizadas, 

RESUMEN
Esta ponencia, es parte de los desarrollos teórico-con-
ceptuales que estamos realizando en torno al concepto 
de Vulnerabilidad Psico-socio-laboral (VPSL) en el mar-
co de un trabajo de investigación que relaciona a la mis-
ma con el sufrimiento psíquico de los trabajadores afec-
tados por ella. El principal objetivo de dicha investiga-
ción es desarrollar el concepto de Vulnerabilidad Psico-
socio-laboral, para construir y validar un instrumento de 
medición estandarizado; que pueda ser aplicado a tra-
bajadores ocupados, precarizados y desocupados de la 
ciudad de Rosario; y de esta manera, estimar la asocia-
ción entre la Vulnerabilidad Psico-socio-laboral y la sa-
lud mental de los mismos. Para ello, se trabaja desde 
una estrategia metodológica cuali-cuantitativa, la cual 
permitirá construir el mencionado instrumento de scree-
ning, para aportar al relevamiento de conglomerados en 
situación de VPSL y, al mismo tiempo, aportar a la for-
mulación de políticas eficaces de abordaje de estas 
problemáticas. En este trabajo, se exponen algunas de 
las discusiones realizadas por el equipo de investiga-
ción, en base a las tareas ejecutadas y respecto a la ac-
tual situación en este campo

Palabras clave
Vulnerabilidad Sufrimiento Psíquico Políticas

ABSTRACT
SOCIAL POLICIES OF ATTENTION TO SECTORS IN 
STATE OF PSYCHO-SOCIAL-LABOUR 
VULNERABILITY (VPSL) ANALYSIS
This communication is an advance in some develop-
ments we are doing around the Psycho-Social-Labour 
Vulnerability (VPSL) concept, within a Research 
Project’s framework that relates this concept to mental 
suffering of all the workers affected by it. The primary 
aim of the research is to develop the Psycho-Social-La-
bour Vulnerability concept, to create and validate a 
standardized measurement instrument; which could be 
used with employed and unemployed workers from Ro-
sario city; with the objective of estimating the associa-
tion between VPSL and their mental health. To achieve 
this, we work from a quali-quantitative research strate-
gy, which will allow us to create a screening instrument, 
to help gathering information about groups in VPSL sit-
uation, and, at the same time, to help creating effective 
policies to approach these issues. In this paper, there 
are exposed some discussions of the research team, 
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la necesidad de puntualizar algunas cuestiones que 
consideramos de suma importancia.

Sobre Vulnerabilidad Psico-socio-laboral y trabajo.
En primer lugar, consideramos necesario despejar algu-
nas cuestiones sacralizadas en relación al análisis del 
trabajo; y que operan a la manera de obstáculos episte-
mológicos a la hora de trabajar en este campo.
Una primera cuestión es la consideración antropológica 
del concepto de trabajo, desde esta tradición, el trabajo 
es determinado como autorrealización del hombre, co-
mo esencia del hombre, como instancia insoslayable de 
la construcción del homo sapiens, etc.
Si bien el trabajo es una actividad importante en la pro-
ducción del hombre, no es la única. Para que el antro-
poide pudiera constituirse en hombre fue necesario que 
intervinieran otros factores y, es precisamente en el en-
trecruzamiento del trabajo con el lenguaje y la socie-
dad, en donde se verifican las condiciones del salto 
cuanti-cualitativo que permitió la evolución del antropoi-
de a hombre. Ninguno de estos factores aisladamente 
podría haber producido la estructura biopsicosocial que 
es el hombre. Es la confluencia de todos los factores lo 
que ha permitido semejante salto en la evolución, que 
determina el surgimiento de esta nueva especie. Pero 
tampoco ese salto hubiera avanzado mucho si los seres 
humanos no hubiéramos desarrollado la capacidad de 
crear lo que no es, la creación exnihilo, ni cum nihilo, ni 
in nihilo. Es decir, la posibilidad de hacer aparecer nue-
vas entidades políticas sociales, que no son, ni constitu-
yen la naturaleza del hombre, sino una posibilidad que 
nos otorga la imaginación radical de crearla.
Es esta condición creadora de lo humano, la que permi-
tió y permite que la sociedad sea un sistema autopoiéti-
co que se desarrolla en los límites de sus propias ope-
raciones. La sociedad es un movimiento continuo de 
construcción y reconstrucción, y es por ello que los con-
ceptos deben ser formulados desde una perspectiva re-
constructiva. El concepto de trabajo no está exento de 
esta condición, a lo largo de la historia de la humanidad 
fue mutando de acuerdo a los diferentes intereses so-
ciales dominantes. Desde la peyorización que los grie-
gos y romanos tenían por el trabajo manual, frente a la 
labor de contemplación que realizaban los ciudadanos; 
pasando por las ideas del trabajo como una forma de 
saldar cuentas con los pecados origínales de los ances-
tros, presente en los judíos; el trabajo como castigo por 
el pecado original de los cristianos; y la noción del tra-
bajo como homenaje a dios en el protestantismo, en el 
cual la salvación estaba dada por el deber cumplido.
En el capitalismo industrial el trabajo constituye un de-
ber, regulado por normas que fundamentan la explota-
ción por vía del salario. Pero para los trabajadores con-
tinúa siendo una carga, como lo era en épocas anterio-
res, es así que los trabajadores aluden al mismo como 
el yugo, lo que hay que hacer, ganar la pida perdiéndo-
la, etc.
Este concepto de la esencialidad humana del trabajo, 
puede ser fácilmente rebatido si observamos que el 

hombre no es el único animal que trabaja, o que en la 
sociedad humana no todos los hombres trabajan, o lo 
hacen en condiciones de desigualdad extrema.
Lo esencial del hombre no lo constituye el trabajo, sino 
la capacidad que tenemos los seres humanos de gozar 
la vida; el trabajo ha ayudado a ello pero no ha liberado 
al hombre de la esclavitud asalariada a la que se ve so-
metido en la sociedad clasista.
En algún pasaje de “La Ideología Alemana”, Marx expone 
su visión de la sociedad humana futura y en ella, ve a se-
res humanos en plenitud, gozando de su existencia y sin 
más carga que la que se autoimponen para poder vivir.

Un segundo punto de debate surgido durante nuestro 
trabajo, es la confusión contemporánea entre trabajo y 
empleo; no todo trabajo está determinado por la rela-
ción salarial, el empleo es un característica dominante 
en la relación capitalista que se corresponde al capita-
lismo industrial; en la sociedad post industrial se han 
desarrollado nuevas formas de trabajo que quedan por 
fuera de esa relación de dependencia salarial, que im-
plica que el dueño de los medios de producción paga 
por la fuerza de trabajo y se queda con lo producido por 
el obrero. Es así que, en las últimas décadas, asistimos 
a nuevas formas de relaciones económicas que, aun-
que esporádicas y marginales, cuestionan la médula de 
la sociedad de clases, el derecho a la propiedad. De es-
ta manera surgen formas de posesión basadas en coo-
perativismo, como empresas recuperadas, cooperati-
vas de producción y consumo, etc.
Pero además de esta connotación casi epistemológica, 
la diferenciación entre trabajo y empleo posee connota-
ciones prácticas, ya que no es lo mismo que el Estado 
tenga políticas de trabajo orientadas a la ocupabilidad, 
que políticas de trabajo que busquen aumentar la em-
pleabilidad. Con el segundo tipo de políticas se accede a 
una estrategia para abordar el problema del desempleo 
que posee características que la vinculan estructural-
mente con el desarrollo capitalista, mediante las prime-
ras se intenta desarrollar nuevas competencias laborales 
que incluyan, además de un cierto expertice inherente a 
la tarea, el poder lograr que el trabajador esté en la pleni-
tud de la administración de su fuerza de trabajo, lo que 
también implica asistirlo, no sólo en lo económico, sino 
también en su salud, individual, familiar y social.
Estamos ante un paradigma de desarrollo social que 
privilegia la autonomía individual y colectiva de los acto-
res sociales, frente a la sociedad heterómana que los 
sojuzga, tanto en lo material como en lo cultural. Un 
ejemplo de lo que decimos, puede encontrarse en el 
sentido fuertemente instalado entre los trabajadores 
desocupados acerca de que la solución a la falta de em-
pleo es buscar nuevo empleo, y por esto, piden al Esta-
do que los asista económicamente mientras se “crean” 
nuevos empleos, sin poder imaginar que hay una vida 
posible más allá del empleo, y que posiblemente sea 
más satisfactoria que ella.
No hemos encontrado, en nuestra búsqueda documen-
tal, un discurso que incluyera en el análisis de los pro-
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blemas del trabajo, la cuestión de los riesgos que afron-
ta un trabajador en su vida cotidiana. En el nivel de las 
propuestas de asistencia y prevención a los problemas 
laborales, no encontramos propuestas abarcadoras de 
parte de los programas del Estado. Hoy, existen nuevas 
amenazas para los actores sociales, entre las que con-
sideramos desde el sufrimiento psíquico por la ansie-
dad y la angustia que le provoca la posibilidad de no po-
der obtener los recursos para su manutención y la de su 
familia en condiciones digna de ciudadanía, hasta los 
problemas que implican las responsabilidad extremas 
en la ejecución de la tarea, el desarrollo de nuevas pa-
tologías laborales como el burnout, el síndrome de des-
gaste por apego, el acoso laboral, el marginamiento de 
género, el acoso sexual, etc.,
Las nuevas condiciones de trabajo afectan la vida fami-
liar, comunitaria y social de los trabajadores; y las res-
puestas brindadas por el Estado se circunscriben a tra-
tar de atemperar el impacto económico de esas condi-
ciones, con la consecuente resistencia a la baja de la in-
digencia y la pobreza.

Observaciones sobre las políticas de “empleo” en 
Argentina.
A lo largo de las décadas que transcurrieron desde la 
recuperación de la democracia representativa en nues-
tro país hasta la actualidad, los sucesivos gobiernos en-
frentaron un fantasma: el fantasma del “desempleo”. 
Este hecho además de constituir un problema, fue una 
atadura a las justas reivindicaciones laborales que pre-
tendían, y pretenden, tener un buen nivel de vida, salir 
de la marginación y el sufrimiento al que los condenaba 
y condena un orden social injusto.
Por su parte, los políticos basaron sus campañas en la 
solución a un problema que, a lo largo de estos años, se 
ha demostrado como casi irreversible.
Como hemos afirmado en otros trabajos, no basta con 
“crear”. Un trabajador puede tener empleo y estar peor 
que desocupado, ya que lo que gana no le alcanza pa-
ra superar, ni tan siquiera, la línea de indigencia, con el 
agravante de figurar en las estadísticas en la categoría 
de empleados y ver limitado su acceso a las ayudas 
económicas que brinda el Estado a los desempleados. 
La creación de empleo genuino (decent work en la ter-
minología de la OIT) implica lo que un político en cam-
paña no dice: altos niveles de inversión[i].
Es por ello, que las políticas orientadas a la empleabili-
dad, que tienen como único objetivo la satisfacción de 
ayudas económicas, no constituyen una solución de 
fondo a la cuestión, ya que dejan lado aspectos como la 
salud y salud mental, el tratamiento de los problemas 
familiares y sociales, y otros aspectos que hacen a la 
sanidad en la vida social.
Otro factor en relación a esta perspectiva, es que al 
hacer hincapié en la posible solución del desempleo, 
se recurre al falseamiento de las estadísticas por vía 
de la construcción de los instrumentos de recolección 
de datos o por selección de conceptos adecuados a 
sus intereses.

Por ejemplo, si tomamos el problema del desempleo, su 
medida dependerá de las preguntas que se formulen, y 
esto, a su vez, depende de cómo se conceptualicen las 
variables a medir[ii]. También es muy importante, a la ho-
ra de realizar una lectura de las condiciones de trabajo y 
no trabajo, tener en cuenta desde que lugar conceptual 
se lo hace. Así, por ejemplo, no es lo mismo hablar de 
empleo, subempleo, inactivos, etc. y desagregar en esos 
ítems la medición; qué partir del concepto de población 
con problemas de empleo. Si lo hacemos de la primera 
manera veremos, según los datos del INDEC, que:

Tasas para el total de los aglomerados urbanos relevados
Tasa de actividad 1º trim-11 45,8
Tasa de empleo 1º trim-11 42,4
Tasa de desempleo 1º trim-11 7,4
Tasa de subempleo demandante 1º trim-11 5,8
Tasa de subempleo no demandante 1º trim-11 2,4

La tasa de desempleo, durante el primer trimestre del 
corriente año, fue del 7,4%, de subempleo demandante 
del 5,6% y de desempleo no demandante del 2,4% , pe-
ro si pensamos el problema desde la óptica de la pobla-
ción con problemas de empleo, tenemos que el valor to-
tal es del 15,6%,esto es, casi el doble, pero todos los 
trabajadores desagregados en la estadística anterior se 
incluyen bajo la línea de pobreza, ya que por carecer de 
empleo o por tener empleos temporales, sufren la situa-
ción de no ganar lo necesario para estar en condiciones 
de acceder a aquello que más arriba designamos como 
decent work en la terminología de la O.I.T.
Más aún, si reparamos en que las estadísticas tampoco 
toman en consideración a la población que participa de 
mercados secundarios de trabajo (en lenguaje vulgar 
“en negro”) o en condiciones de “semi esclavitud”, cuyo 
trabajo no les reditúa una retribución acorde a las nece-
sidades de existencia y reproducción de la fuerza de 
trabajo, podemos trazar un cuadro que ronda el 20% de 
la población trabajadora con problemas de empleo,
Surge una relación directa entre las estadísticas de po-
blación con problemas de empleo y pobreza e indigen-
cia; y si consideramos que se trata de un país que ha 
crecido ininterrumpidamente durante 10 años, con ta-
sas superiores al 7% promedio, podemos concluir que 
existe un déficit muy importante en las políticas de ge-
neración de trabajo. A nuestro entender, este déficit tie-
ne como base el paradigma que considera que estas 
políticas se deben orientar a la empleabilidad, y no, co-
mo lo entendemos desde nuestros datos producto de 
diversas investigaciones realizadas, que se deben 
orientar a la ocupabilidad.
En este sentido, es necesario desarrollar líneas nacio-
nales de formación, pero que sean construidas en fun-
ción de las necesidades territoriales; y atender a las 
problemáticas en materia de salud y salud mental, pro-
blemáticas psicosociales y familiares de la población 
con problemas de ocupabilidad.
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Vulnerabilidad y sufrimiento psíquico.
En este apartado nos proponemos abordar la cuestión 
de la vulnerabilidad y su relación con el sufrimiento 
psíquico.
El sufrimiento psíquico en el trabajo, es una variable 
que no depende sólo de los niveles de pobreza o de 
ocupabilidad, si bien éstas pueden participar de los de-
terminantes de angustia y ansiedad existentes en los 
sectores con problemas de trabajo, también los secto-
res que tienen su situación de ocupabilidad resuelta 
pueden estar sometidos a condiciones de trabajo que 
afectan su salud mental, ya sea por los riesgos propios 
de la tarea o por las exigencias de la misma.
En este sentido, cualquier persona, en cualquier nivel 
de la pirámide laboral, puede estar sometida a exigen-
cias laborales que le acarrean sufrimiento psíquico.
Es posible que, en los niveles más bajo de la menciona-
da pirámide, existan mayores riesgos y menor cantidad 
y calidad de herramientas para afrontar ese riesgo. 
Cuando hablamos de herramientas no sólo nos referi-
mos a las cuestiones económicas, sino también a los 
recursos conceptuales y culturales con los que se pue-
de discernir en situaciones traumáticas y conflictivas los 
caminos hacia la solución de las mismas. Hacemos es-
ta aclaración para establecer que, la vulnerabilidad psi-
co-socio-laboral es un concepto que abarca un amplio 
espectro de personas en situación de trabajo.
Pero, es importante establecer que las mejores condi-
ciones económicas, culturales, de conocimientos, favo-
recen las posibilidades de evitar o afrontar un riesgo de-
terminado, es por ello que, nuestro trabajo, está orienta-
do hacia dos direcciones consideradas principales: el 
tratamiento y evaluación de la VPSL en los sectores 
más bajos de la pirámide laboral, y la construcción de 
un instrumento de screening destinado a lograr un ma-
peo de esos sectores con el fin de desarrollar políticas 
de prevención y atención para los mismos.
Agregamos un concepto, basado en el desarrollo de 
nuestra actividad de investigación, la necesidad de de-
sarrollar políticas que vayan más allá de la unifocalidad 
de la atención a los problemas de vulnerabilidad (orien-
tadas sólo a la asistencia económica). Se requiere de 
programas que sean construidos en base a los proble-
mas específicos de cada problemática territorial, y dis-
tingan las diferentes causas concurrentes a su apari-
ción y las consecuencias derivadas de ellos.
Cuando se analizan estos problemas desde esta lógica, 
es inevitable que se piense en programas multifocales, 
es decir, que consideren el conjunto de situaciones a re-
solver, que incluyen, como afirmamos más arriba, ade-
más de lo económico, los aspectos de salud mental, las 
consecuencias que las situaciones de crisis tienen so-
bre la estructura familiar, las nuevas necesidades for-
mativas que el cambio social desarrolla en los colecti-
vos vulnerables, los efectos de las situaciones críticas 
sobre las estructuras relacionales de los actores territo-
riales, etc.
Para finalizar esta presentación, queremos plantear que 
desde nuestra labor de investigadores, no nos propone-
mos como constructores de recetas reveladoras para 
enfrentar este tipo de situaciones, por el contrario, pre-

tendemos aportar nuevas herramientas que permitan 
reconocer las características de las poblaciones en el 
territorio, con el fin de aportar la información necesaria 
para aquellos que tienen que tomar las decisiones en 
materia de gestión, tanto en salud como en asistencia 
social y laboral.

NOTAS

[i] Según las estadísticas e las organizaciones empresariales un 
puesto de trabajo genuino implica alrededor de 50.000 dólares de 
inversión.

[ii] Por ejemplo como definimos que es un subempleado, porque si 
decimos que es una persona que trabajó una hora en la semana 
aunque fuere en el ámbito doméstico, como se indicaba en el ins-
trumento propuesto para medir el desempleo durante el menemis-
mo, es un desempleado seguro que habrá bajo sub- desempleo.
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