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nUEVAS COnTRIBUCIOnES Al 
COnCEPTO dE VUlnERABIlIdAd 
PSICO-SOCIO-lABORAl
Bonantini, Carlos; Lerma, Silvana; Milicich, María Angélica
Facultad de Psicología, Universidad Nacional de Rosario. 
Argentina

RESUMEN
Este documento es parte del trabajo de investigación realizado 
por un equipo de investigación sobre la vulnerabilidad psico-so-
cio-laboral y su relación con la salud mental. El objetivo de esta 
investigación es desarrollar el concepto de vulnerabilidad psico-
socio-laboral (VPSP) para construir y validar un instrumento de 
medición estandarizado aplicado a los trabajadores, los trabaja-
dores precarizados y los desempleados en la ciudad de Rosario. 
Utilizamos la estrategia metodológica de la triangulación, en en-
trevistas cualitativas que se utilizan para desarrollar conocimien-
tos que contribuyan a la construcción de los indicadores de una 
herramienta para medir la vulnerabilidad y, a continuación, com-
parar los datos obtenidos con los datos generados por otras he-
rramientas de evaluación de la percepción subjetiva de la salud 
mental en los trabajadores empleados y desempleados. En este 
momento estamos discutiendo el concepto básico de la investiga-
ción (el VPSP), y en esta comunicación se presentan algunas de 
las ideas construidas en este debate.

Palabras clave
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ABSTRACT
NEW CONTRIBUTIONS TO THE CONCEPT OF 
PSYCHO-SOCIAL-OCCUPATIONAL VULNERABILITY
This paper is part of the research work conducted by a research 
team about the Psycho-Social-Occupational vulnerability and its 
relationship to mental health. The objective of this research is to 
develop the concept of Psycho-Social-Occupational vulnerability 
(PSOV) to construct and validate a standardized measurement 
instrument applied to workers, precarisized workers and unem-
ployed in the city of Rosario. We use the methodological strategy 
of triangulation, in which qualitative interviews are used to develop 
skills that contribute to construct the indicators of a tool for mea-
suring vulnerability, and then compare the data obtained with 
other data generated by evaluation tools of subjective perception 
of mental health in employed and unemployed workers. At this 
moment we are discussing the basic concept of the research (the 
PSOV), and in this communication we present some of the ideas 
built in this debate.
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DELIMITACIÓN CONCEPTUAL DE LA VULNERABILIDAD 
PSICO SOCIO LABORAL
Para efectuar la delimitación conceptual de la Vulnerabilidad Psi-
co Socio Laboral (VPSL), realizamos un estudio de las definicio-
nes existentes de un constructo más amplio, que la contuviera, la 
Vulnerabilidad. Dentro de este amplio campo problemático, anali-
zamos un problema más acotado, la Vulnerabilidad Social y de-
terminamos los efectos teóricos y prácticos de este desglose. 
Bajando en el árbol conceptual, encontramos la Vulnerabilidad 
Psico Social como un capítulo de la Vulnerabilidad Social. Éste es 
un territorio teórico muy visitado por los especialistas del campo y 
se han realizado múltiples aproximaciones conceptuales con im-
portantes correlaciones en la práctica social.
En la construcción del estado del arte observamos que cuando se 
trabaja con el constructo Vulnerabilidad Psico Social, analizando 

sus efectos en el campo del trabajo, aparece como un concepto 
demasiado amplio. En general encontramos que los trabajos de-
sarrollados en este campo despliegan contenidos que se refieren 
preferentemente a los efectos que la situación de pobreza e indi-
gencia tienen sobre la salud mental. Sin dejar de considerar la 
importancia de estos tópicos en el desenvolvimiento social, cree-
mos que es necesario desarrollar un concepto, que además de 
precisar los efectos que tienen las condiciones de pobreza e indi-
gencia, sobre la cotidianeidad de los actores sociales; posibilite 
delimitar un campo de análisis que relacione estos conceptos con 
las condiciones de trabajo y no trabajo, desarrollando indicadores 
que permitan correlacionar a la población en riesgo, con el sufri-
miento psíquico y la salud mental. Definimos la necesidad de es-
tudiar la Vulnerabilidad Psico Social (VPS) en un territorio especí-
fico de gran importancia para el desenvolvimiento social, como lo 
es el campo de lo laboral, dado que al realizar búsqueda sobre el 
concepto de Vulnerabilidad Psico Socio Laboral (VPSL), daban 
resultados negativos.
Los primeros antecedentes de esta búsqueda conceptual los en-
contramos en los comienzos de una línea de investigación que 
desarrolló nuestro equipo a partir de 1995, cuando comenzamos 
a trabajar sobre los aspectos socio-sanitarios de la desocupación, 
en especial, las consecuencias sobre la salud mental y las redes 
de integración socio familiar que la misma tiene.
Al profundizar esas investigaciones pudimos visualizar como al-
gunos grupos sociales pueden ser afectados por las característi-
cas de los contenidos del trabajo o por carecer de él. Observamos 
las características del sufrimiento psíquico, que estos sectores 
experimentan al estar expuestos a los efectos nocivos del am-
biente de trabajo, a las cargas laborales o, sencillamente, por ca-
recer de una ocupación remunerada que les permita afrontar las 
contingencias que implica la sobrevivencia diaria.
En nuestros estudios preliminares[1], al realizar una aproximación 
conceptual, definimos a este constructo de la siguiente manera:
“La vulnerabilidad psicosociolaboral constituye un constructo, que 
determina un campo de investigación interdisciplinaria, que inclu-
ye el estudio de los riesgos que afrontan las personas vinculadas 
al mundo del trabajo, y sus relaciones con integridad sanitaria, 
permitiendo abordar desde una perspectiva más integral, los pro-
blemas y consecuencias que sobre la salud mental tienen los pro-
cesos laborales, tanto desde la perspectiva del trabajo como del 
no trabajo”.
Estudiar la VPSL supone la necesidad de establecer de qué ma-
nera afectan las condiciones de existencia del trabajador, a su 
salud psíquica y sus relaciones sociales y laborales. Queremos 
remarcar este matiz conceptual que implica la definición de la sa-
lud como un problema social más que como un problema indivi-
dual, y cómo las condiciones de trabajo y la ausencia de una ocu-
pación remunerada, tienen un efecto devastador sobre el trabaja-
dor, su familia y el entorno social.
Nuestra hipótesis es, que los efectos de las condiciones de traba-
jo y no trabajo no son iguales para todos los actores laborales; el 
mayor índice de VPSL implicará un mayor riesgo a padecer tras-
tornos en la salud e incrementará el sufrimiento psíquico al que se 
encuentran sometidos los trabajadores.
Las personas que se encuentran en estado de vulnerabilidad, a 
nuestro entender, tienen un mayor sufrimiento psíquico por care-
cer de recursos para afrontar las situaciones de crisis, que aque-
llas que son atrapadas en un proceso caótico pero con mayores 
herramientas para enfrentarlo. Así, aquellas personas que posean 
mayores recursos económicos, un nivel de estudios que les otor-
gue competencias laborales especializadas y requeridas por el 
mercado de trabajo, que tengan una situación socio familiar más 
estable, que posean un mayor capital social medido en término de 
relaciones que les faciliten el acceso a oportunidades laborales, 
que exhiban una mayor iniciativa o agresividad en la búsqueda de 
soluciones para sus problemas, etc., podrán desarrollar estrate-
gias de supervivencia más adecuadas que quienes no lo po-
sean.
Veamos los conceptos que estamos trabajando a la luz de un 
ejemplo concreto. Ramos Tobar[2], comunica la situación de los 
migrantes mejicanos en Estados Unidos. Algunas cuestiones que 
resalta son, que a igualdad de empleo, éstos ganan un 63% me-
nos que los “blancos”[3], si bien el 60% trabaja en el sector formal 
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y pagan impuestos, el 33% no cuenta con seguro médico. El índi-
ce de mortalidad laboral es mucho más alto que los “blancos” (6,0 
frente al 4,2 de estos últimos), tienen menos acceso a la educa-
ción, mayores índices de VIH-SIDA, diabetes, obesidad y trastor-
nos mentales, como la depresión. Los sectores vulnerables, al 
carecer de herramientas para afrontar las situaciones de crisis, 
expresan con su cuerpo y con su psiquis, poniéndose de mani-
fiesto en sintomatologías particulares, de acuerdo a las situacio-
nes, las características de los grupos y la contención de la socie-
dad en la que se desenvuelven. Este desnivel de recursos de 
afrontamiento, en las diversas situaciones de crisis vitales, que 
observamos entre los “blancos” y los “latinos” (blancos sudameri-
canos), produce un importante deterioro sobre los aspectos de 
salud, lazos familiares y sociales de este último grupo étnico.
En sociedades de alta segmentación, como las americanas[4], las 
diferencias sociales implican mayores dificultades en la vida coti-
diana. El Estado, a través de políticas sociales, puede actuar co-
mo equilibrador poniendo el énfasis en la equidad, sin soslayar la 
libertad. Es así como, la profunda contradicción entre equidad y 
libertad que atravesó las sociedades democráticas desde la Re-
volución Francesa, puede comenzar a resolverse en beneficio de 
los sectores más desfavorecidos por la ecuación productiva del 
capitalismo.
En nuestro país, los sectores que pueden hallarse en estado de 
VPSL podemos agruparlos en dos grandes grupos, los que no 
tienen una ocupación remunerada y los que teniendo trabajo, los 
ingresos no les permiten resolver los problemas de la vida cotidia-
na o se ven afectados por las condiciones y medio ambiente de 
trabajo. La importancia de establecer procedimientos para deter-
minar la VPSL, es que el trabajo afecta de diferentes maneras a 
los distintos sectores. Pueden padecer patologías como conse-
cuencia de los procesos laborales, o tener sufrimiento psíquico, 
desde el director de una empresa hasta el trabajador más humilde 
de la misma, pero mientras que el primero cuenta con los recur-
sos económicos, sociales, culturales, etc. para afrontar sus pro-
blemas, el segundo requiere, por lo general, de la asistencia del 
Estado a través de los organismos y programas pertinentes, que 
por otra parte, suelen ser insuficientes o con efectos casi nulos. 
Este escenario, plantea la necesidad de desarrollar un instrumen-
to de trabajo que, además de permitir la medición del riesgo de 
caer en situación de VPSL, nos posibilite la correlación entre 
aquellos sujetos que posean índices altos de VPSL y los efectos 
que la misma puede tener con relación a su sufrimiento psíquico. 
Esto permitiría diseñar y desarrollar políticas de Estado, que con-
tengan planes y programas orientados a prevenir toda la conste-
lación de problemas que la situación crea a los actores sociales 
más desfavorecidos. Las determinaciones que realicemos permi-
tirán, además de lo expuesto, trabajar en proyectos formativos 
que, a diferencia de los actuales planes de capacitación[1], que 
sólo atienden a desarrollar en los trabajadores con problemas de 
empleo algunas competencias básicas sobresaturadas en el mer-
cado de trabajo, aportarán nuevas herramientas a aquellos acto-
res sociales que el INDEC define como inactivos, porque no bus-
can ocupación, dado que lo han intentado hasta el hartazgo sin 
éxito, por no tener las competencias laborales necesarias.

NOTAS

[1] GÓMEZ-JARABO, G.; SIMONETTI, G., BONANTINI, C. & QUIROGA, V. 
“Vulnerabilidad Psicosociolaboral, Trabajo y Salud Mental”. Psicopatología, vol. 
27, núm1 y 2, Valencia, España, enero-julio 2007, pp. 45-70.

[2] RAMOS TOBAR, M.E. Ponencia en el Simposio: La vulnerabilidad de los 
migrantes internacionales. Nuevo León Noviembre de 2006.

[3] Cuando hablamos de blancos lo hacemos en referencia a la acción discri-
minatorio de algunos sectores de la comunidad america que diferencia a los 
llamados WASP (White Anglo Sajon Protestant) de los actores latinoamerica-
nos.

[4] Cuando hablamos de Sociedades americanas nos referimos a todas las 
sociedades del continente y no solo a las del norte.
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