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PREFACIO

Esta monografía que se introduce bajo el rótulo La evaluación de los riesgos psicosociales en 
el mundo laboral actual, digital, ecológico e inclusivo: desafíos jurídicos y de operatividad práctica, 
se plantea en un contexto interdisciplinar y se concibe como uno de los frutos del trabajo 
de investigación desarrollada en el marco de los proyectos que seguidamente se relacionan: 

Proyecto I+D+i «Transformaciones del trabajo en la economía digital: Condiciones 
económicas y sociales para una transición justa» (ref. RTI2018-099337-B-C21), financiado 
por el Ministerio de Ciencia e Innovación y codirigido por el profesor Cristóbal Molina 
Navarrete y la profesora María Rosa Vallecillo Gámez.

Asimismo, esta obra se enmarca en la actividad investigadora llevada a cabo en el Gru-
po de Investigación PAIDI SEJ-365 sobre «Políticas Territoriales de Empleo, Mercado de 
Trabajo y Derecho a la Inserción», financiado por la Junta de Andalucía y dirigido por la 
profesora Olimpia Molina Hermosilla.

Igualmente, interesa señalar que esta publicación se ha desarrollado dentro de una estan-
cia investigadora de carácter postdoctoral en el Departamento «Unidad Predepartamental de 
Derecho del Trabajo y Seguridad Social y Eclesiástico del Estado», concretamente en el Área 
de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Jaume I (Castellón) entre 
el 1 de marzo y el 1 de junio de 2021, estando supervisada por la profesora Margarita Mi-
ñarro Yanini y vinculada al Grupo de Investigación «Laborclima» de la Universidad Jaume I.

Además, de la colaboración como personal de investigación en el Laboratorio-Obser-
vatorio de Riesgos Psicosociales (LARPSICO) liderado por el profesor Cristóbal Molina 
Navarrete, perteneciente al Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales (IAPRL) 
de la Junta de Andalucía (España).



PRÓLOGO

1. «La evaluación de los riesgos psicosociales en el mundo laboral actual, digital, ecológico 
e inclusivo: desafíos jurídicos y de operatividad práctica»: ¿una monografía más sobre 
riesgos psicosociales?
Ésta es, quizás, una de las preguntas que, en principio, se puede hacer quien se enfrenta 

inicialmente a la lectura de una obra. Sin embargo, con la esperanza de no hacer errar al 
lector en su valoración, la presente monografía realiza un estudio detallado, completo y mi-
nucioso, en la triple perspectiva analítica, crítica y propositiva, de una materia tan compleja 
como actual, cual es la de los factores y riesgos psicosociales en el ámbito laboral, así como 
su evaluación. Todo ello bajo el prisma de una transición justa de los entornos laborales ver-
des, digitales e inclusivos, una triple exigencia especialmente acusada en el actual escenario 
pandémico. 

2. La problemática de la salud psicosocial en general, y de los entornos de trabajo en particular, 
no es la misma después de la pandemia, ni tampoco lo es en el contemporáneo escenario 
de la colonización digital de todos nuestros mundos de vida, también, y cada vez más, el 
trabajo. Las nuevas tecnologías aplicadas a los sistemas productivos favorecen de manera 
exponencial la productividad y su eficiencia de los mismos, alcanzando niveles que serían 
impensables solo unas décadas atrás, además de servir de instrumento para posibilitar un 
incremento de los niveles de bienestar de la población trabajadora. Pero, non solo la teoría, 
la experiencia, ha evidenciado que a las indudables ventajas, muchas aún por explorar, se 
suman los riesgos, también muchos por identificar y estimar, a fin de prevenirlos. 
En este sentido ambivalente, de aprovechamiento de los beneficios prometidos y evi-

tación de los riesgos augurados, los factores psicosociales en el trabajo cumplen una misión 
estelar, sea como factores de protección (mejora del bienestar) sea como factores de riesgo 
(precursores o agentes estresantes). El estrés tecnológico, el acoso cibernético, las adicciones 
a las nuevas tecnologías, adicciones al trabajo, el cambio demográfico que se desarrolla en 
paralelo a esa transformación digital relacionado con el gran impacto sobre el género, y el 
célebre «envejecimiento activo», entre otros, son riesgos que afloran por doquier. Todo lo 
cual exige «nuevas vías de progreso» para la actividad preventiva.



XIV La evaluación de los riesgos psicosociales en el mundo laboral actual, digital, ecológico...

El enfoque oficial de las autoridades competentes en la materia, tanto comunitaria como 
de los principales Estados miembros de la Unión Europea (UE), e incluso de la OIT, ha 
sido la de promover una cultura de la prevención de riesgos en el trabajo asentada tanto en 
la «anticipación» cuanto en la «adaptación» de los modelos y políticas de seguridad y salud 
laboral a tales «riesgos nuevos y emergentes» asociados al cambio (organizativo, tecnológico, 
económico). En este sentido, en línea con el informe de la OIT «Seguridad y Salud en el 
centro del Futuro del Trabajo: Aprovechar 100 años de experiencia» (OIT, 2019), se debe 
destacar la relevancia e importancia de la toma de conciencia por parte de todos los sujetos 
implicados sobre la aparición de nuevos riesgos laborales, o el incremento del grado de 
incidencia de algunos de ellos ya conocidos en el panorama de la prevención de riesgos y 
que con las nuevas tecnologías adquieren una nueva relevancia, en un entorno de transición 
digital, demográfica y ecológica. 

Una vez más comprobamos cómo los grandes procesos socioeconómicos, así como cul-
turales, inciden de lleno en la seguridad y salud en el trabajo, en general, pero con especial 
incidencia en el bienestar psicosocial de las personas trabajadoras, una clave de bóveda igual-
mente para la mejora de la productividad sostenible. Todo ello conlleva el que las estrategias 
en materia de prevención de riesgos laborales hayan de transformarse, en tanto que el perfil 
de los trabajos, las personas trabajadoras, las actividades, así como los lugares de trabajo (tele-
trabajo, trabajo a distancia) también están en múltiples procesos de transformación.  Aunque 
la pandemia no ha traído todos estos procesos, evidentemente, sí los ha acelerado, sin duda.  

Una pandemia que tampoco es ajena al cambio climático, otra cuestión axial de nuestro 
mundo que también influye, cómo no y de qué forma, en la gestión de riesgos laborales. Cre-
cen, en este sentido, las zonas donde es cada vez más difícil trabajar por fenómenos como el 
aumento de las temperaturas o del nivel del mar, lo que conlleva un paralelo empeoramiento 
del trabajo en exteriores, por el aumento del estrés térmico (golpes de calor, agotamiento, 
tolerancia menor a los agentes químicos, fatiga, función cognitiva disminuida, etc.). O, en fin, 
el propio temor ahora a enfermedades transmitidas por vectores/enfermedades zoonóticas, 
que pueden provocar epidemias.

Nuevas realidades globales que se suman a las ya conocidas, que también se ven agra-
vadas, como la inseguridad en el trabajo (ahora conocida como «precariedad laboral») y que 
suele denominarse eufemísticamente como expansión del «trabajo atípico». Estas formas de 
empleo no son neutrales, más bien al contrario, respecto de la salud psicosocial.

3. No, nada es como antes de la pandemia, ni de la transformación digital acelerada que 
ha supuesto, tampoco del escenario de agravamiento del cambio climático, así como de 
la necesidad de las empresas de gestionar la creciente diversidad de las personas que 
emplean en sus plantillas. A la luz de estos desafíos que el futuro -mediato e inmediato- 
nos presenta en el mundo del trabajo la materia de seguridad y salud laboral en general, y 
su dimensión psicosocial en particular, adquiere -o debe adquirir- una notable prioridad. 
La anticipación de los riesgos que implican las TIC o el envejecimiento creciente de las 
poblaciones europeas, en el marco de la doble transición digital y demográfica, como ha 
señalado el reciente marco estratégico de seguridad y salud en el trabajo 2021-2027, así 
como la capacidad de su evaluación y el desarrollo de estrategias preventivas eficaces, 
deben marcar una de las líneas principales del «trabajo futuro», para que «haya un futuro 
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saludable» en el trabajo (y en teletrabajo), creando entornos seguros y ciberseguros  (OIT, 
2019, p. 58). El equilibrio entre las razones de crecimiento y las razones de las personas 
y el progreso social real pasa, pues, por la protección eficaz del bienestar psicosocial en 
los entornos de trabajo (y teletrabajo)
Es en este punto encuentra todo su sentido no solo la monografía de la doctora Estefanía 

González Cobaleda, que ahora presentamos, sino la respuesta más positiva a la pregunta con la 
que iniciamos este Prólogo. Bajo el título de «La evaluación de los riesgos psicosociales en el 
mundo laboral actual, digital, ecológico e inclusivo: desafíos jurídicos y de operatividad práctica» 
aborda, con las pretensiones de exhaustividad que el mismo sugiere, un análisis detallado del 
modo en el que deben de abordarse los factores y riesgos psicosociales a partir de estas nuevas 
realidades sociales, laborales y culturales. Y lo hace no ya solo de una forma extremadamente 
original (no hay ninguna monografía hoy que estudie con tanto rigor y completitud procesos 
tan importantes y actuales), sino con un extraordinario, también poco usual, sentido pragmático, 
sin duda furto de su más que probada especialización técnica en materia de riesgos laborales, 
que suma a una alta especialización en ciencias del trabajo y en su regulación.  

Para alcanzar tales resultados, la autora estructura su exhaustiva investigación en siete 
capítulos. En los dos iniciales, se da cuenta de la caracterización técnica y conceptual de los 
factores y riesgos de índole psicosocial, abordando el estudio del marco jurídico con incidencia 
en materia de los riesgos psicosociales, destacándose reluctancia de la aplicación práctica que 
tal entramado normativo en la realidad diaria de las organizaciones empresariales.

En el tercer capítulo, «Los riesgos psicosociales vinculados al trabajo y su relación con 
los daños a la salud», se analizan de forma minuciosa toda una pléyade de los riesgos psico-
sociales que se materializan en las actuales organizaciones productivas, con la finalidad de 
tener un conocimiento preciso sobre los mismos, con el objetivo de efectuar una adecuada 
identificación, selección y concreción de estos, lo que redundará en beneficio de un desarrollo 
eficaz de una adecuada política de prevención de los riesgos psicosociales en la empresa.

A continuación, los capítulos cuarto y quinto se centran, respectivamente, en el estudio 
del marco normativo de la prevención de los riesgos psicosociales en las organizaciones em-
presariales, tanto desde el plano internacional, como en los niveles europeo y nacional; y, en 
el abordaje de una cuestión crucial, como es la del deber jurídico de evaluación como clave 
del sistema preventivo, trazando así las principales líneas sobre las que discurre la prevención 
de riesgos psicosociales en los lugares de trabajo.

En el sexto capítulo, titulado «Del plano legislativo a la práctica preventiva para la ges-
tión eficaz de los riesgos psicosociales en los lugares del trabajo: Algunas sombras a partir 
de una realidad objetiva», se han analizado un conjunto amplio de evidencias estadísticas 
con el propósito de estudiar y profundizar en la constancia o no de una gestión integral de 
los riesgos laborales en nuestro tejido productivo. 

Y, por último, esta investigación se cierra con un séptimo capítulo, «Cuestiones meto-
dológicas para una eficaz evaluación de riesgos psicosociales en la organización empresarial», 
en el que se realiza un estudio riguroso de la implementación en las organizaciones produc-
tivas del marco legislativo vigente, sin renunciar a poner de manifiesto toda una serie de las 
aportaciones interdisciplinares y técnicas sobre la materia que, a juicio de la investigadora, 
son necesarias para una mejor comprensión del fenómeno.
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4. Es momento de dejar de introducir a la persona lectura de esta obra, señera sin duda 
en el ámbito editorial, pero también técnico, de la prevención de riesgos laborales de 
naturaleza psicosocial, hoy de los de mayor prevalencia, y más que lo será en el trabajo 
del futuro, para dejar a la autora que hable por sí, a través de su obra. Solo algún apunte 
biográfico y de contexto investigador de la doctora Estefanía González Cobaleda, para 
que se entienda mejor su aportación, a nuestro juicio magnífica y que marcará un tiempo 
nuevo en la gestión preventiva psicosocial, no solo en la evaluación de estos riesgos.
La autora forma parte del grupo consolidado de investigación de la Universidad de 

Jaén, dirigido desde hace décadas por el Dr. Cristóbal Molina Navarrete. Asimismo, se 
integra como persona investigadora permanente del Laboratorio-Observatorio de Riesgos 
Psicosociales de la Junta de Andalucía, gestionado por la Universidad de Jaén para el Insti-
tuto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales. Pese a la juventud de la autora acredita 
ya una larga y experimentada carrera, de docencia e investigación, con especial atención 
a la seguridad y salud en el trabajo. El libro que hoy tenemos el honor y la satisfacción 
de prologar, que es una retoma y profundísima actualización, a la luz de los numerosos y 
transcendentales cambios producidos después, de su tesis doctoral, que obtuvo en su día la 
calificación máxima, «Sobresaliente, Cum Laude». La dirección académica correspondió al 
profesor Manuel García Jiménez. 

Asimismo, hay que reseñar que esta reelaboración profunda de investigaciones de la 
autora precedentes, a fin de hacerlas más actuales y útiles, ha tenido lugar con ocasión del 
desarrollo del Proyecto de Investigación y Desarrollo del Ministerio de Ciencia, Innova-
ción y Universidades: «Transformaciones del trabajo en la economía digital: Condiciones 
económicas y sociales para una transición justa» (RTI2018-099337-B-C21). Aun siendo la 
investigadora más joven del Grupo ha tenido una decidida participación en el desarrollo de 
este proyecto, cuyos resultados se ha presentado este año (2021), entre los que merece reseña 
especial esta obra, cofinanciada por el mismo.

Se trata tan solo de unas pinceladas que ayudan a comprender la formidable labor 
investigadora de la autora estos años. Pero con independencia sus oportunos referentes «de 
escuela académica» y de compromiso científico-social, estamos seguros de que la formación 
científica y el «buen hacer» de la autora que el libro ponen de relieve cubrirá las expectativas 
de quienes se acerquen al conocimiento, la investigación y la experiencia práctica en una ma-
teria axial para la protección eficaz del bienestar de las personas en los entornos de trabajo (y 
teletrabajo, incluso híbridos) de nuestro tiempo y del venidero, a pesar de las incertidumbres 
que se ciernen sobre el futuro del trabajo y el trabajo futuro 

Cristóbal Molina Navarrete
Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social

Universidad de Jaén
Manuel García Jiménez

Profesor Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
Universidad de Jaén

Jaén, 6 de diciembre de 2021
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