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LA IMPORTANCIA DE LOS ESTUDIOS 
DE SCREENING EN LA EVALUACIÓN DE 
LA VULNERABILIDAD PSICO-SOCIO-
LABORAL
Quiroga, Victor Fabian; Bonantini, Carlos; Cattaneo, María 
Romina; Mandolesi, Melisa
Facultad de Psicología, Universidad Nacional de Rosario. 
Argentina

RESUMEN
Esta presentación es un avance de un trabajo de investigación que 
estamos realizando sobre las relaciones de la Vulnerabilidad Psico-
Socio-Laboral y la Salud Mental. Nuestros objetivos son, desarro-
llar el concepto de Vulnerabilidad Psico-Socio-Laboral; para cons-
truir y validar un instrumento de medición estandarizado de aplica-
ción a trabajadores ocupados, precarizados y desocupados en la 
ciudad de Rosario; y estimar la asociación entre la Vulnerabilidad 
Psico-Socio-Laboral y la Salud Mental de los trabajadores. Para 
lograr estos objetivos, trabajamos con una estrategia de triangula-
ción cuanticualitativa, utilizando datos obtenidos por medio de en-
trevistas, para desarrollar categorías e indicadores que nos permi-
tan construir un instrumento de screening. En estos momentos, nos 
hallamos desarrollando el instrumento, y consideramos que este 
puede proveer datos para la gestión de políticas activas de trabajo. 
Esta ponencia presenta algunas reflexiones sobre las posibilidades 
que los conocimientos producidos por la Psicosociología de las Or-
ganizaciones, aportan al desarrollo humano de los sectores en es-
tado de Vulnerabilidad Psico-Socio-Laboral.

Palabras clave
Vulnerabilidad Psico-socio-laboral

ABSTRACT
THE PSYCHO-SOCIAL-LABOUR VULNERABILITY AND 
SCREENING INSTRUMENT
This presentation is an advance from a research work that we are 
doing about the relationship between Psycho-Social-Labour Vul-
nerability and Mental Health. Our objectives are, to work to de-
velop the Psycho-Social-Labour Vulnerability concept, to build 
and validate a standardized measurement instrument to apply to 
occupied employees, unstable workers and unemployed people 
from Rosario, and to estimate the association between Psycho-
Social-Labour Vulnerability and Mental Health in Rosario’s work-
ers. To accomplish this, we work with a cuanticualitative method-
ological strategy, using data obtained through interviews, to de-
velop categories and indicators, which allow us to create a screen-
ing instrument, and we consider that this could provide us with 
data to manage new active politics at work. This paper presents 
some reflexions about the possibilities that, knowledge produced 
by the organizations psychology, brings to human development in 
the Psycho-Social-Labour Vulnerability field.

Key words
Psycho-Social-Labour Vulnerability

Esta ponencia pretende continuar los aportes de nuestro equipo 
de investigación, que trabaja en la conceptualización de la Vulne-
rabilidad Psico-Socio-Laboral con el objetivo de desarrollar un 
instrumento de medición de la misma.
Nuestro punto de partida conceptual, se sitúa en la consideración 
de que la Vulnerabilidad Psico-Socio-Laboral implica las nociones 
básicas de riesgo y las posibilidades de desarrollo de herramien-
tas de afrontamiento de ese riesgo, por parte de los colectivos 
sociales involucrados en el mismo. Desde este lugar teórico, es 
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importante destacar que discutimos aquellos aportes que circuns-
criben la conceptualización de la vulnerabilidad a cuestiones deri-
vadas solamente de la situación de pobreza o indigencia, no to-
mando en consideración a ciertos colectivos que, si bien no su-
fren carencias materiales, pueden ser vulnerables desde la pers-
pectiva laboral por estar expuestos a: condiciones y medio am-
biente de trabajo inadecuadas, situaciones de exigencias que 
sobrepasan sus posibilidades físicas o psíquicas o que, por dife-
rentes variables psicosociales, tienen dificultades para construir 
herramientas de abordaje frente a la situación de vulnerabilidad 
en la que se hallan inmersos.

POLÍTICAS ACTUALES EN LA ASISTENCIA 
A LOS PROBLEMAS LABORALES.
Un punto importante en nuestro proceso de investigación fue re-
cuperar datos respecto a experiencias de intervención desarrolla-
das en el campo del trabajo por programas provenientes tanto del 
Estado como por parte de organizaciones del tercer sector.
En esta perspectiva, tomamos como referencia una experiencia 
realizada en la ciudad de Rosario por la ONG Asociación civil Kai-
ros Desarrollo Local, dirigida por Carlos Bonantini y donde se tra-
bajo con la conceptualización de desarrollo local ascendente y 
descendente. Dicha experiencia se basó en la construcción de un 
Centro de Desarrollo Local, en el barrio Casiano Casas, orientado 
a alentar la participación de sujetos en situación de desempleo, 
fomentando sus competencias laborales específicas y de gestión 
de su fuerza de trabajo (Bonantini, et. al 2009)[i]. A través del tra-
bajo sobre los datos de esta experiencia, consideramos relevante 
el aporte de las nuevas nociones de microeconomía, para instru-
mentar innovaciones en las políticas de abordaje de la Vulnerabi-
lidad Psico-Socio-Laboral.
Desde nuestro enfoque, y a través del análisis de estas experien-
cias, entendemos que es posible realizar una crítica a los progra-
mas de asistencia desarrollados por el Estado para los sectores 
de referencia y destinados principalmente a palear los efectos de 
la implementación de políticas neoliberales, impulsadas por los 
gobiernos de la década del 90`y primeros años de este siglo. És-
tas tuvieron un fuerte corte clientelar, orientadas por un asisten-
cialismo economicista que sólo brindaba subsidios a los usuarios, 
sin tener en cuenta otras cuestiones fundamentales para el desa-
rrollo humano, como la formación en nuevas competencias labo-
rales, la atención de la salud física y mental de los usuarios, o 
consideraciones de orden territorial que permitan establecer ac-
ciones de abordaje especificas que se adecuen a las necesidades 
del medio, entre otras.
En general, lo que detectamos al analizar los trabajos desarrolla-
dos en este campo es que, desde el nivel del Estado, solo existen 
políticas que atienden las necesidades económicas de los actores 
sin trabajo, y frecuentemente encontramos como resultado que, al 
finalizar el plan o programa de asistencia, las condiciones de los 
usuarios son las mismas. A partir de lo cual consideramos que, 
sólo se ponen en juego estrategias orientadas a brindar a los usua-
rios herramientas de sobrevivencia, e incluso, cuando analizamos 
trabajos realizados desde los niveles académicos, en general en-
contramos que los mismos también se centran en cuestiones de 
orden económico; poniendo de manifiesto las injusticias sociales 
que implica el régimen capitalista neoliberal, que condena a la ex-
clusión, progresivamente a mayores sectores de la población.
Lo que intentamos aportar es una mirada distinta desde donde 
poder trabajar en un concepto fundamental que atienda al bienes-
tar de los trabajadores y sectores populares, tanto en estado de 
pobreza extrema como en situación de Vulnerabilidad Psico-So-
cio-Laboral. En esta ponencia analizamos estrategias posibles, 
para el abordaje de la vulnerabilidad, orientadas por un horizonte 
de visibilidad que apuesta al desarrollo humano integral; para lo 
cual, entendemos como necesario, además de la asistencia eco-
nómica, el desarrollo de acciones de prevención y, fundamental-
mente, de nuevas competencias laborales en los actores sociales 
que atiendan las necesidades del territorio.

LA IMPORTANCIA DE LOS ESTUDIOS DE SCREENING.
Poder avanzar en la determinación de nuevos enfoques en el di-
seño de políticas de Estado que aborden el problema de la vulne-

rabilidad en el campo del trabajo, supone ante todo, poder contar 
con información confiable que permita analizar la situación en el 
territorio. Se trata de este modo, de recuperar las necesidades 
sociales, tal y como son definidas por la subjetividad de los acto-
res involucrados en esas acciones. Esto supone realizar una se-
gunda crítica a las acciones de asistencia desarrolladas por las 
políticas neoliberales, y que son definidas por el gobierno central, 
de acuerdo a recetas determinadas por los organismos multilate-
rales de asistencia. Esto hace que exista un doble desfasaje en la 
mirada de los diseñadores de estas políticas que, si bien pueden 
contar con datos confiables, siempre su lectura y tratamiento será 
desde una posición externa al territorio y, aun más, al país. Habi-
tualmente esta perspectiva de análisis y diseño de planes y pro-
gramas, está en función de moldes preestablecidos, que resultan 
siendo propuestas ineficaces que consumen buena parte de los 
recursos del Estado, sin significar un beneficio para los usuarios, 
más allá de lo puramente económico. Ejemplo de esto son pro-
gramas tales como: Proyecto Joven, Proyecto Micro, los progra-
mas laborales de la década del 90, de los Planes Trabajar, Jefas 
y Jefes de Hogar, Manos a la Obra, etc. Lo que queremos desta-
car, es que ninguna de estas propuestas tuvo el más mínimo im-
pacto sobre la situación de los sectores en estado de Vulnerabili-
dad Psico-Socio-Laboral, a pesar de haber destinado miles de 
millones de dólares en asistencialismo.
Estos programas, al no contar con la información precisa de las 
necesidades del territorio y no involucrar a los actores territoriales 
en el análisis y ejecución de las propuestas, necesariamente es-
taban condenados al fracaso, tal como efectivamente ocurre.
Lo que pudimos detectar a partir de los relevamientos realizados 
para nuestro proyecto de investigación, es la falta de instrumen-
tos que permitan analizar, en forma adecuada, los diferentes sec-
tores vulnerables y las necesidades de los mismos, con el fin de 
diseñar territorialmente las políticas de asistencia.
Es por ello que trabajamos sobre un instrumento de screening, 
con el fin de aportar a la transformación de los conceptos de dise-
ño de las mencionadas políticas.
Screening, puede ser traducido como rastrillaje y es un proceso 
para detectar e identificar dentro de una población rasgos, atribu-
tos o características comunes. 
En los estudios epidemiológicos el Screening, es utilizado como 
estrategia para rastrear en una población determinada una enfer-
medad, en sujetos muchas veces con pocos o ningún signo o 
síntoma de la misma. El screening se utiliza con la intensión de 
detectar enfermedades de manera temprana dentro de esa pobla-
ción y así permitir la rápida gestión e intervención, con la esperan-
za de que se reduzcan los efectos (dolor, fallecimiento) provoca-
dos por la enfermedad.
En economía, screening se refiere a la estrategia para combatir la 
selección adversa, una de las potenciales complicaciones en la 
toma de decisiones de casos de información asimétrica. El con-
cepto de screening fue desarrollado por Michael Spence (1973)[ii] 
y debe ser distinguido de signalling que implica que el agente in-
formado se mueve primero.
Para propósitos de screening, los casos de información asimétri-
ca asumen dos agentes económicos; que llamaremos Abel y 
Caín, donde Abel sabe más acerca de sí mismo que lo que Caín 
sabe sobre Abel. Los agentes están esperando entablar alguna 
clase de transacción, a menudo, involucrando una relación de lar-
go plazo. El “screener” (el que tiene menos información, en este 
caso, Caín) espera rectificar su asimetría aprendiendo tanto como 
pueda sobre Abel.
En la Unión Europea el concepto de «screening» tiene como ob-
jetivo identificar los ámbitos del acervo en los que han de realizar-
se progresos para que las legislaciones de los países candidatos, 
sean compatibles con las normas comunitarias. Dichos ámbitos 
se dividen en capítulos que se negocian de manera individual. Si 
es necesario actualizar el acervo, se puede llevar a cabo un 
«screening» en el transcurso de las negociaciones de adhesión.
El proceso real de screening depende de la naturaleza del esce-
nario, pero está normalmente conectado de forma cercana a la 
relación futura.
Los modelos de screening son comúnmente contrastados con la 
teoría de capital humano. En los modelos de screening, se asume 
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que la educación actúa como un filtro, con la finalización exitosa 
de la educación señalando altos niveles de habilidad.
Como vemos, cuando hablamos de screening, hacemos referen-
cia a la detección de alguna cuestión precisa, mediante el uso de 
técnicas que permitan reconocer aquello que pretendemos detec-
tar. Algunos test construidos en el campo de la Psicología son 
instrumentos de screening. Durante el siglo veinte se desarrolla-
ron múltiples instrumentos orientados a estudiar grandes pobla-
ciones, con fines de desarrollar acciones de prevención o recupe-
rar información para la toma de decisiones.
En este punto, reside una de las cuestiones importantes de quie-
nes trabajan en el desarrollo de estas técnicas. Por lo general, el 
investigador es un académico que trabaja desde la perspectiva de 
la producción de conocimientos y, poco relacionado con los suje-
tos políticos que deben tomar las decisiones que afectan al so-
cius, al cuerpo social. 
Encontramos, en la producción social, una dualidad, dada por la 
brecha que separa a técnicos, investigadores y científicos de los 
políticos, es decir, aquellos funcionarios que deben tomar las de-
cisiones. La experiencia indica que las decisiones son tomadas, 
en no pocos casos, por gestores que, o tienen un bajo conoci-
miento de los problemas de sus áreas de gestión, o toman deci-
siones determinadas más por las exigencias clientelares de sus 
organizaciones políticas o muchas veces toman decisiones, sin 
los elementos de juicio necesarios (tanto teóricos como empíri-
cos). En este último punto es en el que nos queremos detener. 
Los investigadores trabajamos apartados de las exigencias clien-
telares de los políticos, lejos de las urgencias en la toma de deci-
siones, que imponen los tiempos de la confrontación electoral o 
parlamentaria; nuestros tiempos son diferentes, podríamos decir 
más largos que los de los gestores burocráticos. Nuestro interés, 
está centrado en la búsqueda de soluciones reales, y tiene como 
objetivo el mejoramiento de la calidad de vida de los actores so-
ciales, la crítica social y la solidaridad con los sectores más pos-
tergados de la sociedad.
En ese terreno, tenemos mejores condiciones para trabajar, 
ahondando en el análisis de las problemáticas sociales, produ-
ciendo herramientas que permitan contar con la información ne-
cesaria para la toma de decisiones, avanzando mas allá de los 
límites que impone la realidad política.
Desarrollar instrumentos de screening es una forma de generar 
información fidedigna para la toma de decisiones, pero no implica, 
que esos instrumentos o información sean utilizados por quienes 
tienen la responsabilidad de desarrollar políticas de estado a me-
diano y largo plazo. Es por ello que debemos considerar que 
nuestra tarea se desarrolla con escenarios imaginarios como te-
lón de fondo de nuestro trabajo, y organizamos proyectos para 
obtener resultados que luego pueden no ser considerados, sobre 
todo en un país donde lo urgente reemplaza a lo necesario y lo 
táctico esta por sobre lo estratégico
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