
R. Ação Ergon., 17(1), 2023. 
ISSN 2965-7318. doi: 10.4322/rae.v17e202312.es 

 

1 
 

 

 

EL ANÁLISIS DEL CORTISOL SALIVAL COMO RECURSO EN LA 
EVALUACIÓN DEL ESTRÉS LABORAL: UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA DE LA 

LITERATURA  

Pedro Henrique Marques Andreo1* 

Paulo Cesar Meletti2 

 

Resumen  

El estrés en el trabajo ha sido durante mucho tiempo motivo de estudios y preocupaciones. En 
este contexto, la ergonomía se presenta como la ciencia que estudia las adaptaciones de las 
actividades en el ambiente laboral a las características físicas, fisiológicas, biomecánicas y 
psicológicas de los individuos (NASCIMENTO y MORAES, 2000). Investigaciones recientes 
muestran que una serie de variables influyen en la intensidad del estrés de los trabajadores. La 
presente revisión sistemática buscó verificar los principales resultados obtenidos en estudios 
con análisis de cortisol salival en diferentes ocupaciones. Se realizó una búsqueda en revistas 
publicadas entre 2005 y 2015, en las siguientes bases de datos: BIREME (Biblioteca Virtual en 
Salud); MEDLINE (Biblioteca Nacional de Medicina de EE. UU.); PUBMED (Biblioteca 
Nacional de Medicina e Instituto Nacional de Salud); Scopus y Science Direct. Treinta y dos 
publicaciones cumplieron con los requisitos y fueron incluidas en el trabajo. Analizamos si los 
autores consideraban que el análisis de cortisol salival era eficaz como medida de los niveles 
de estrés. Pocos estudios han comparado la diferencia entre géneros, pero los que sí lo han 
hecho han encontrado que las mujeres, casadas, con hijos, con bajo poder adquisitivo, tenían 
altas concentraciones de cortisol. Más de la mitad de los estudios no presentaron una 
comparación entre los turnos de trabajo y los días de descanso. Además, la principal categoría 
investigada estuvo constituida por los profesionales de la salud. Las investigaciones indican 
que el cortisol salival es un biomarcador importante en la investigación de los agentes causantes 
de estrés, y su análisis, si está metodológicamente bien fundamentado y descrito, puede 
implementarse como un recurso en el análisis ergonómico del trabajo. 
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NALYSIS OF SALIVARY CORTISOL AS A RESOURCE IN THE EVALUATION 
OFOCCUPATIONAL STRESS: A SYSTEMATIC REVIEW OF THE LITERATURE 

 

Abstract 

Stress at work has long been a reason for studies and concerns. In this context, ergonomics 
presents itself as the science that studies the adaptations of activities in the work environment, 
to the physical, physiological, biomechanical and psychological characteristics of individuals 
(NASCIMENTO and MORAES, 2000). Recent research shows that a series of variables 
influence the intensity of worker stress. The present systematic review sought to verify the main 
results obtained in research with analysis of salivary cortisol in different occupations. A search 
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was carried out in journals published between 2005 and 2015, in the following databases: 
BIREME (Virtual Health Library); MEDLINE (US National Library of Medicine); PUBMED 
(National Library of Medicine and The National Institute of Health); Scopus and Science 
Direct. Thirty-two publications met the requirements and were included in the work. We 
analyzed whether the authors considered the analysis of salivary cortisol effective as a measure 
for identifying stress levels. Few studies compared the difference between genders, but those 
that did, found that women, married, with children, of low purchasing power, had high 
concentrations of cortisol. More than half of the studies did not show a comparison between 
work shifts and rest days. In addition, the main category investigated consisted of health 
professionals. Research indicates that salivary cortisol is an important biomarker in the 
investigation of stress-causing agents, and its analysis, if methodologically well-founded and 
described, can be implemented as a resource in the ergonomic analysis of work. 

Keywords: Physiology, Ergonomics, Stress, Cortisol, Work. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El término trabajo, según algunos diccionarios etimológicos, deriva del latín tripaliare 

(instrumento de tortura de tres palos), es decir, está ligado a la idea de sufrimiento. En un sentido 

más genérico, es la actividad a través de la cual el hombre modifica consciente y 

voluntariamente el mundo para satisfacer sus necesidades básicas (JAPIASSÚ y 

MARCONDES, 2001). 

Según Silva et al. (2010), desde la Antigüedad, la forma de trabajo ha sido motivo de 

estudios y preocupaciones para la sociedad. La evolución de las herramientas y la organización 

del trabajo fueron de gran importancia para el avance de las civilizaciones contemporáneas. Las 

nuevas tecnologías y métodos de gestión desarrollados en las últimas décadas han intensificado 

el trabajo, modificando el perfil de enfermedad y sufrimiento de los trabajadores. Este perfil se 

demuestra por el aumento de la incidencia de enfermedades relacionadas con el trabajo, la 

aparición de nuevas situaciones agotadoras como el estrés, la fatiga física y mental, entre otras 

manifestaciones de sufrimiento relacionado con el trabajo (BRASIL, 2001). Son muchos los 

factores de riesgo que pueden causar enfermedades profesionales, ya sean físicas, químicas, 

biológicas, ergonómicas o psicosociales (MURTA, 2004). 

Para Iida (2005) la "ergonomía" puede tener varias definiciones, sin embargo, todas 

ellas buscan resaltar el carácter interdisciplinario y el objetivo de su estudio, que es la 

interacción entre el hombre y el trabajo en el sistema hombre-máquina-entorno. Más 

frecuentemente, encontramos la definición de ergonomía como: la ciencia que estudia la 

adaptación de las actividades laborales en el entorno laboral a las características físicas, 

fisiológicas, psicológicas y biomecánicas del individuo. Debe tener como objetivo el bienestar 
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del trabajador y su seguridad, lo que se traduce en eficiencia profesional (NASCIMENTO y 

MORAES, 2000). 

 

1.1. Fisiología del estrés 

En general, cuando una persona está expuesta a condiciones estresantes, los sistemas 

neuroendocrinos se activan y segregan sustancias como la hormona cortisol y las catecolaminas 

(adrenalina y noradrenalina) promoviendo reacciones fisiológicas en respuesta al estrés. 

Cuando el restablecimiento del equilibrio se ve comprometido debido al estrés crónico, la 

concentración de estas sustancias en el torrente sanguíneo cambia (PACAK y McCARTY, 

2000). 

Según Low et al (2010), las vías a través de las cuales el estrés influye en la salud están 

mediadas por el eje hipotálamo-hipófisis-suprarrenal (HPA), que regula el estrés del cuerpo a 

corto y largo plazo. 

En el estrés a corto plazo o agudo, el sistema nervioso simpático es dominante. En esta 

etapa, también llamada fase de alerta, se produce una descarga de catecolaminas en todo el 

cuerpo, con el fin de prepararlo para luchar o huir. En este momento, el ritmo cardíaco aumenta, 

los vasos sanguíneos de los músculos de las piernas y los brazos se dilatan (vasodilatación), el 

hígado aumenta la producción de glucosa (glucogenólisis) para proporcionar energía para la 

contracción muscular, así como se activan varios otros mecanismos que preparan al cuerpo para 

un momento de mayor actividad (MOLINA, 2014). Si el factor estresante persiste, el cuerpo 

puede entrar en la fase de resistencia: donde la glándula suprarrenal disminuye la liberación de 

adrenalina y comienza a producir y liberar cortisol (MARTINS, 2007). La fase de agotamiento 

se produce cuando el factor estresante dura más tiempo, o cuando otros factores estresantes 

actúan simultáneamente. En esta fase se instala el cansancio psicológico y físico, donde se 

pueden observar síntomas como insomnio, problemas dermatológicos y gastrointestinales, 

inestabilidad emocional, ansiedad, hipertensión e hiperglucemia, entre otros. 

 

1.2. Influencia del cortisol 

El cortisol es un glucocorticoide secretado por la corteza de la glándula suprarrenal, y 

que ejerce importantes efectos que aumentan la concentración de glucosa en sangre. 

Prácticamente cualquier tipo de estrés físico o neurogénico provoca un aumento inmediato y 

brusco de la secreción de cortisol. Los altos niveles de hormonas y catecolaminas (adrenalina 
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y noradrenalina) en el torrente sanguíneo pueden provocar efectos nocivos para la salud, como 

diabetes, obesidad, hipertensión y supresión del sistema inmunológico (GOODMAN, 2009). 

Actualmente, el cortisol salival se considera el biomarcador más prometedor para 

verificar la respuesta al estrés y tiene un papel importante en la investigación en salud 

ocupacional debido a su uso potencial para evaluar la respuesta fisiológica en grupos de trabajo 

expuestos a sobrecarga ocupacional y estrés (KUDIELKA et al 2012). 

De acuerdo con Castro y Moreira (2003), las muestras de saliva se obtienen mediante 

procedimientos sencillos, no invasivos, que no causan estrés, y pueden ser realizadas por 

personas no entrenadas. Las muestras se pueden recolectar varias veces al día, lo que permite 

una evaluación dinámica de la secreción libre de cortisol. Sin embargo, los análisis de 

laboratorio deben ser críticos, teniendo en cuenta el ritmo circadiano, la presencia o ausencia 

de enfermedad y el turno de trabajo del individuo (VILAR et al, 2013). 

Rocha et al (2013a) buscaron evaluar la concentración de cortisol salival como un índice 

fisiológico para el nivel de estrés en enfermeras, comparando una jornada laboral con un día 

libre. Los resultados sugirieron que en los días libres la presencia de estrés es menos evidente, 

ya que la concentración de cortisol salival mantiene valores más bajos en comparación con los 

días laborables. 

En un segundo estudio, Rocha (2013b) encontró que los sujetos del turno de noche 

presentaban cambios en el ritmo circadiano durante la jornada laboral, y cuanto mayores eran 

los trabajadores, menor era el valor de cortisol salival, lo que se atribuyó a una posible 

adaptación del individuo a situaciones estresantes presentes en el trabajo. 

El análisis del cortisol salival parece ser un recurso útil en la identificación del estrés en 

el trabajo, y una revisión sistemática de los estudios que utilizaron esta técnica no solo puede 

confirmar esta hipótesis, sino también señalar vías para desarrollar estudios más precisos sobre 

el tema. 

 

2. METODOLOGÍA 

Se realizó una búsqueda sistemática de revistas publicadas entre 2005 y 2015 (Sars-

Cov-2 prepandémico). Esta cronología se justifica por la alta prevalencia mundial de trastornos 

depresivos y de ansiedad (estrés) debido a la pandemia de COVID-19. Esta variable podría 

influir en los resultados de la investigación, ya que los sujetos ya estarían sometidos a 

condiciones estresantes (aislamiento social, uso de mascarillas, miedo) que podrían interferir 
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en los análisis del entorno laboral (SANTOMAURO et al. 2021). Así, las búsquedas se 

realizaron en las siguientes bases de datos: BIREME (Biblioteca Virtual en Salud); MEDLINE 

(Biblioteca Nacional de Medicina de EE. UU.); PUBMED (Biblioteca Nacional de Medicina e 

Instituto Nacional de Salud); Scopus y ScienceDirect. Para llevar a cabo esta búsqueda se 

utilizaron las siguientes palabras clave y frases: "carga de trabajo y niveles de cortisol"; "carga 

de trabajo y niveles de cortisol"; "cortisol salival en los trabajadores"; "trabajadores del cortisol 

salival", donde solo se incluyeron estudios realizados en humanos, estudios de casos y estudios 

con intervención pre y post ergonómica. Los artículos fueron seleccionados después de la 

lectura de su respectivo título y resumen. Para verificar la calidad de la investigación, en cuanto 

a la adecuación, claridad y detalle de las metodologías, se utilizó la escala STROBE 

(Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology), que consiste en una 

lista de chequeo de 22 ítems que, según Malta et al. (2010), deben estar presentes en un artículo 

científico. Estos ítems consideran la información presente en el título, resumen, introducción, 

metodología, resultados y discusión. Además, se cuantificaron los artículos incluidos en el 

estudio en términos de: 

- número de publicaciones anuales durante el período considerado; 

- profesiones y géneros objetos de estudio; 

- características del trabajo, como turnos, días libres y cargas físicas y mentales; 

- uso de análisis complementarios, como el nivel glucémico y otros; 

- Evaluación por parte del autor o autores de la eficacia del análisis de cortisol salival 

como biomarcador de estrés en el trabajo. 

Las publicaciones que se presentaron en más de una base de datos se contabilizaron una 

sola vez. Los artículos de revisión no formaron parte de este estudio. 

Durante la búsqueda se identificaron 55 publicaciones. De estas, luego del análisis de 

sus respectivos títulos, objetivos y métodos, dentro de los criterios preestablecidos por la 

presente revisión, 33 investigaciones cumplieron con los requisitos necesarios para formar parte 

del presente estudio, por lo que sus textos fueron leídos en su totalidad. Los principales motivos 

de exclusión de los artículos fueron: el cortisol salival no fue la variable principal analizada 

(n=6), la falta de relación con el tema investigado en este estudio (n=6) y la revisión de la 

literatura (n=10). 

 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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3.1. Indicadores Bibliométricos 

Considerando los 33 artículos seleccionados de acuerdo con los requisitos establecidos, 

se observó que la mayoría de los estudios fueron publicados en 2014 (8 artículos), con énfasis 

también en los años 2009 y 2012, y los años restantes con 3 o menos artículos publicados 

(Figura 1). 

 

Gráfico 1: Número de publicaciones consideradas en el estudio, por año, de 2005 a 

2015. 

De acuerdo con Paschoal y Tamayo (2004), el interés por el estudio del estrés en el 

trabajo ha ido creciendo en la literatura científica. Una de las razones del aumento de la 

investigación sobre el tema se debe a que el estrés laboral tiene un impacto negativo en la salud 

y el bienestar de los trabajadores y, en consecuencia, en el funcionamiento de una organización. 

Para Florentino et al. (2015), es de gran relevancia que se realicen investigaciones que busquen 

ampliar el estudio y dotar a los profesionales de mecanismos más eficientes para hacer frente 

al estrés generado en el entorno laboral. La investigación en salud es un componente 

indispensable para el avance y el desarrollo de los pueblos y las naciones. Independientemente 

de la fuente de financiamiento, la investigación en salud contribuye directa e indirectamente, a 

través del impacto potencial en la actividad económica, creando y manteniendo una cultura de 

la evidencia y la razón (BRASIL. 2004). 

 

3.2. Principales profesionales encuestados 

En cuanto al análisis de la muestra poblacional, se encontró que la principal área de 

investigación estuvo constituida por los profesionales de la salud (34%) (Figura 2). 
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De acuerdo con Brasil (2004), existen muchos requisitos para trabajar en el área de la 

salud, ya que muchas veces se trata de un trabajo reflexivo, con dimensiones técnicas, éticas y 

políticas. Los profesionales de la salud, especialmente las enfermeras que trabajan en 

hospitales, a menudo viven con ansiedad, sentimientos de pérdida, fragilidad del paciente, 

procedimientos de atención incómodos y vergonzosos, invasivos y dolorosos (ATHAYDE 

2005). Además, los bajos salarios y la flexibilidad de horarios han sido señalados a menudo 

como causas para que estos profesionales acumulen funciones en más de un puesto de trabajo, 

sometiéndose a una sobrecarga de horarios con turnos, aumento de funciones y 

responsabilidades, lo que puede perjudicar el desempeño de sus actividades (SILVA; PINTO 

2012). 

También se describieron estudios sobre profesionales de la educación (6%), seguridad 

(6%), aviación (3%) y otros no especificados (50%), incluyendo estudios con el público en los 

sectores industrial, espacial, de administración pública, comunicación y también estudiantiles 

(Figura 2). 

Para Oiticica y Gomes (2004), considerando las demandas competitivas en las que se 

inserta la escuela, el docente se encarga de una constante y rápida actualización y adaptación a 

los valores sociales que se renuevan día a día. Sin embargo, la realidad no ofrece las condiciones 

suficientes para las prácticas educativas, ya sea en cuanto a materiales, recursos audiovisuales, 

el entorno físico de las aulas, así como el salario, que muchas veces no se corresponde con la 

responsabilidad del educador, promoviendo la insatisfacción y contribuyendo a aumentar el 

nivel de estrés. Así, se puede decir que los docentes se encuentran entre los profesionales que 

más sufren estrés (MARTINS, 2007). 

 

Figura 2: Principales áreas de actividad abordadas en los estudios. 

De acuerdo con Catarina (2010), la literatura científica que aborda los indicadores de 

estrés laboral en policías y su relación con el trabajo se considera escasa. Algunos autores 

entienden que esto se debe a la tradición de que los estudios en salud ocupacional se centran en 
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los sectores industriales (SOUZA et al. 2007). Una hipótesis es que la posible relación histórica 

entre intelectuales y profesionales de la seguridad, especialmente en los años de la dictadura, 

puede haber resultado en un distanciamiento entre estos profesionales. De acuerdo con Catarina 

(2010), también es importante realizar encuestas ocupacionales con profesionales de la 

seguridad, para mejorar el conocimiento y comprender los posibles factores de riesgo para su 

salud. 

En lo que respecta a los profesionales de la aviación, es destacable que el crecimiento 

del transporte aéreo en las últimas décadas muestra la importancia de este sector para la 

economía, tanto para el transporte de pasajeros como para el transporte de mercancías. Junto 

con este desarrollo, también son necesarios cambios en las formas de organización y gestión 

(ITANI, 2009). Para Silveira et al (2011), la necesidad de tomar decisiones rápidas y precisas 

en una actividad compleja como volar aumenta aún más la importancia del tema, ya que el 

estrés y la fatiga pueden afectar el proceso de decisión. Por lo tanto, la investigación sobre las 

condiciones de trabajo en la aviación debe mostrar cómo se gestiona la salud y cómo se 

considera en las prácticas de gestión (ITANI, 2009). 

 

3.3. Calidad de la investigación observacional 

En cuanto a la información que debe estar presente en los estudios, de acuerdo con la 

iniciativa STROBE, podemos observar que, en general, la investigación es adecuada en cuanto 

a la claridad y detalle de los estudios (Tabla 1). Sin embargo, para un ítem tan importante como 

la descripción de objetivos e hipótesis, se observó un porcentaje relativamente bajo (64,7%). 

Tabla 1. Porcentaje de ítems de verificación STROBE que se abordaron en los estudios 

publicados entre 2005 y 2015. 

Artículo Recomendación No aplicable No descrito Descrito 
primero En la descripción del estudio en el título o resumen, con un término de uso común 0 (0.0) 4º (17,6) 28º (82,3) 
1b El resumen contiene un resumen informativo y equilibrado de lo que se hizo y se 

encontró 
0 (0.0) 2 (11.7) 30 (88.2) 

Introducció
n 

    

2 Explica la investigación científica y racional 0 (0.0)  32 (100) 
3 Describe los objetivos específicos, incluyendo cuál es el caso. 0 (0.0) 10 (35.2) 22 (64.7) 
Métodos     

4 Al comienzo del artículo, se presentan los elementos clave relacionados con el estudio 0 (0.0) 3 (14.7) 29 (85.3) 
5 Describe el muelle 1 (3.0) 7(26,5) 24 (70.5) 
5 Describe las actas de contratación 0 (0.0) 12 (41.2) 20 (58.8) 
5 Describe p erío d o s de aço mp an h amen to 0 (0.0) 10 (35.3) 22 (64.7) 
6 bis Ap resen ta os criterion de eleg ibilid ad e 0 (0.0) 3(14.7) 29º (85,3) 
6 bis Describe los métodos de acero mp an h amen para 0 (0.0) 9 (32.3) 23 (67.6) 
6b Ap resen ta criterion s cor rresp o n d en tes 0 (0.0) 9(32,3) 23 (67.6) 
6b Ap resen ta número de exp o s s e n o exp o s para el estudio 0 (0.0) 4º (17,6) 28º (82,3) 
7 Definiendo claramente el 0 (0.0) 6 (23.5) 26 (76.4) 
7 Definir claramente las exp o ciones 0 (0.0) 6 (23.5) 26 (76.4) 
7 Definición de la p red ito res 0 (0.0) 6 (23.5) 26 (76.4) 
7 Defina claramente los hechos de la 0 (0.0) 10 (35.2) 22 (64.7) 
7 Claramente definida la modificación o res del efecto 0 (0.0) 8 (29.4) 24 (70.5) 
8 Ap resen ta fo n te de d ad o s 0 (0.0) 4º (17,6) 28º (82,3) 
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8 Método de medición 0 (0.0) 0 (0.0) 32 (100) 
9 Describe que el esfuerzo que debe realizar el 0 (0.0) 10 (35.3) 22 (64.7) 
10 Explique cómo el tamaño del estudio 0 (0.0) 8 (29.4) 24 (70.5) 
11 Explique cómo se abordaron las variables en el análisis. 0 (0.0) 5 (20.5) 27 (79.5) 
12 bis Describe todos los métodos estadísticos 0 (0.0) 3 (8.8) 29 (91.2) 
12 bis Describe el sistema operativo estadístico 0 (0.0) 3 (8.8) 29(91,2) 
12 ter Describa cómo puede utilizar su s para examinar su subg rup s y la introducción 4º (11.7) 4º (11.7) 24º (76,6) 
12c Explica cómo la falta de d ad o s fo i abo rd ad a 0 (0.0) 13 (44) 19 (56) 
12d Explique cómo seguir un p erd a to fo i abo rd ad a 1 (3.0) 7º (26,5) 24 (70.5) 
12e Describe un análisis de sensibilid ad e 32(100)   

Resultados     

13º Ap resen ta número de in d ivíd uo s en cada fase del estudio 0 (0.0) 4º (17,6) 28º (82,3) 
13b Ap resen ta las razones por las que no se p articip ación en cada fase 2 (5.8) 5 (20.5) 25 (73.5) 
13 quater Co n sid fue el uso de una rama de flujo 26º (82,3) 0 (0.0) 6 (17.6) 
Día 14 Aprecia las características de los participantes en el estudio 1 (3.0) 1 (3.0) 30 (94) 
14b Indica el número de participantes con falta de datos para la variable de interés 1 (3.0) 12 (41.2) 19º (55,8) 
14 quater Resume el tiempo de los siguientes 1 (3.0) 11 (38.2) 20 (55.8) 
15 Informe de resultados o resumen de medidas 0 (0.0) 3 (8.8) 29 (91.2) 
16 bis Estimaciones actuales no ajustadas 4º (11.7) 24º (73,5) 4 (14.7) 
16 bis Estimaciones ajustadas al fondo común 0 (0.0) 3 (14.7) 29 (85.3) 
16 ter Ap resenta estimaciones de interés en el sector financiero 0 (0.0)  32 (100) 
16c Por otro lado, se estimó el riesgo relativo en el riesgo de duelo 0 (0.0) 4º (17,6) 28º (82,3) 
17 In fo rma o utra an analysis done 1 (3.0) 12 (41.2) 19º (55,8) 
Discusión     

18 Resume los resultados del estudio del objetivo 0 (0.0) 1 (3.0) 31 (97) 
19 Discute las limitaciones del estudio 0 (0.0) 6 (23.5) 26 (76.4) 
20 Ap resenta una intersección cautelosa de los resultados del objetivo 0 (0.0) 2 (5.8) 30 (94.2) 
20 Explica los resultados de estudios similares 0 (0.0) 2 (8.8) 30 (91.2) 
21 Se discute la g enralización de los resultados del estudio 0 (0.0) 4º (11.7) 28º (88,2) 
Otra información 
22 Ap resen ta a fo n te de fin an ciamen to e o p ap el dos fin an ciad o res 0 (0.0) 15 (44.1) 17 (47) 

El ítem general "discusión" fue el que tuvo el mayor porcentaje de cumplimiento de los 

requisitos, con un promedio de 89,4% en los subítems. En este ítem, el subítem menos 

contemplado fue el referente a la discusión de las limitaciones del estudio, lo que puede 

considerarse esencial en este tipo de abordaje, ya que la mayoría de los estudios presentan 

factores de confusión o limitaciones inherentes a la metodología, como la autorecolección del 

material de análisis (saliva) por parte del colaborador, quien debe seguir un protocolo para la 

ejecución exacta,  lo cual es difícil de verificar para los autores. 

También se observó en algunos estudios la omisión de la descripción de ítems 

metodológicos con respecto a los participantes, como las características de la población y 

también la descripción de los métodos estadísticos. 

Para Bosi (2012), la evaluación crítica de los estudios significa discernir la validez de 

sus resultados y comprender cuánto afectan los posibles defectos de los estudios a los 

resultados. Esta evaluación crítica incluye la relevancia del estudio, es decir, la importancia 

clínica, la validez interna y externa de la investigación. 

En la investigación científica, la validez es el grado en que una medición representa 

correctamente el concepto del estudio. Por lo tanto, cuestiones como el diseño, los paradigmas, 

los conceptos teóricos, las expectativas de los investigadores, los procedimientos 

metodológicos y analíticos, la presentación y discusión de los resultados deben ser parte de la 

verificación de validez (GIANDONI et al 2012). 
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La iniciativa STROBE es sugerida por el Departamento de Ciencia y Tecnología del 

Ministerio de Salud como una herramienta para orientar la construcción de estudios 

epidemiológicos observacionales y revisiones sistemáticas, además de poder ser utilizada como 

bibliografía de apoyo para estudiantes de grado y posgrado en la formación de investigadores 

(BRASIL, 2013). 

Un componente importante de una revisión sistemática exhaustiva es, por lo tanto, una 

evaluación primaria de la calidad metodológica de la investigación. Sin embargo, es importante 

distinguir entre la calidad de los informes y la calidad de lo que realmente se hizo en el diseño, 

la realización y el análisis de un estudio. Para Sanderson et al. (2007), un informe de alta calidad 

garantiza que toda la información relevante sobre un estudio esté disponible para el lector, pero 

no refleja necesariamente una baja susceptibilidad al sesgo. 

De acuerdo con Malta et al. (2010), la iniciativa STROBE debe verse como un proceso 

continuo y abierto a revisiones, recomendaciones, críticas y nuevas pruebas. 

 

3.4. Variables consideradas en los estudios 

Como se muestra en la Tabla 2, con respecto a las variables analizadas, se observa que 

el 78% de los estudios no compararon géneros; El 60% no presentó una comparación entre los 

turnos de trabajo; El 69% no correlacionó los días laborables con los días libres; Además, 

aunque el 60% analizó la carga de trabajo física o mental, el 72% no mencionó si consideraba 

el cortisol salival como una medida efectiva en el análisis del estrés laboral, como se puede 

observar en la Tabla 2. 

 

3.4.1. Comparaciones de género 

Según Eller et al. (2006), la sensación de estrés valorada por la liberación de cortisol 

tiene una curva exponencial positiva en las primeras horas del día, con una caída a las ocho 

horas, tanto en hombres como en mujeres. Sin embargo, la sensación de presión combinada con 

un gran esfuerzo parece influir más en las mujeres. 

En los deportistas, también se observaron concentraciones más altas de cortisol en las 

mujeres, pero este aumento no se consideró estadísticamente significativo (SEGATO et al 

2010). 

En un estudio realizado por Susoliakova et al. (2014), los autores buscaron evaluar los 

niveles de cortisol salival en dos ocupaciones diferentes (maestros y bomberos), donde se 
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observó que el patrón de cortisol salival a lo largo de la jornada laboral parecía ser similar en 

ambos sexos. 

Levi (1999) encontró que algunos grupos tenían un mayor riesgo de estrés laboral, y 

entre los factores determinantes para esta ocurrencia cita la combinación de ser mujer, tener 

exceso de trabajo y una situación económica menos favorable. 

Areias y Guimarães (2004) demostraron que las mujeres casadas con hijos están más 

sujetas a la sobrecarga de trabajo y a las demandas ocupacionales, lo que puede contribuir a 

altos niveles de estrés. Otros autores también encontraron que las mujeres reportan más 

características negativas en el trabajo que los hombres. 

La población investigada atribuyó esto a las diferencias en las oportunidades de 

aprendizaje y la monotonía en el trabajo (MATTHEWS et al 1998). 

Los datos obtenidos por Areias y Guimarães (2004) muestran que los factores de salud 

mental y de apoyo están interrelacionados, y que los factores de riesgo psicosocial para el estrés 

son mayores para las participantes femeninas. Sin embargo, la autora menciona que se deben 

realizar otras investigaciones orientadas a reducir los efectos de otras variables en relación a la 

cuestión específica de género. 

Para Laberg et al. (2020), la evaluación y cuantificación del impacto del proceso 

productivo en el clima laboral debe considerar el análisis de género en la toma de decisiones y 

las intervenciones ergonómicas. Según Fulvio et al. (2021), el análisis del trabajo 

organizacional es una variable que debe ser considerada y ajustada para suprimir la exposición 

a factores de estrés físico y psicosocial en esta población. 

 

3.4.2. Comparaciones entre turnos 

Se ha demostrado que el trabajo por turnos es de gran importancia para la salud, en lo 

que respecta a los aspectos físicos, emocionales y sociales. Según Simões et al. (2010), el 

trabajo por turnos altera el ritmo circadiano, promoviendo implicaciones negativas en los 

procesos biológicos de autorregulación. Entre los problemas evidenciados entonces se 

encuentran los trastornos del sueño. 

Las pérdidas laborales más frecuentes asociadas a los trastornos del sueño son el 

absentismo, la disminución de la calidad del trabajo, de la productividad y el aumento del riesgo 

de accidentes (LITTNER et al 2003). 
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Carev et al. (2011) al evaluar los turnos de los anestesiólogos, identificaron que el estrés 

causado por la falta de sueño puede resultar en un aumento de la actividad simpática, la presión 

arterial y la interrupción del ritmo circadiano. 

Un estudio que exploró las diferencias en el perfil de cortisol salival entre las enfermeras 

que trabajaban en el turno de noche y en el turno regular, descubrió que las enfermeras que 

trabajaban de noche tardaron al menos cuatro días en ajustar el ritmo circadiano de la secreción 

de cortisol (NIU et al. 2015). 

 

3.4.3. Comparativas entre jornada laboral y día libre 

Con el objetivo de investigar cuánto influyen los turnos de trabajo en el ritmo del 

cortisol, Bostock y Steptoe (2013) identificaron que los días trabajados, independientemente 

del turno, se asociaban con un mayor estrés y fatiga en comparación con los días de descanso. 

Estos resultados son similares a los de Da Rocha et al. (2013), quienes observaron que las 

concentraciones de cortisol salival en un día libre se mantuvieron más bajas en comparación 

con los días trabajados. Sin embargo, el autor señala que la correlación con los cuestionarios de 

estrés es importante para complementar los resultados fisiológicos. 

Solo un tercio de los estudios correlacionaron el cortisol salival de los días trabajados 

con los días libres, lo que indica la necesidad de más investigaciones para apoyar y 

posiblemente resaltar la hipótesis de la relación entre el cortisol y el estrés laboral. 

 

3.4.4. Correlación con la carga de trabajo física o mental 

De acuerdo con Frutoso y Cruz (2005), el término carga de trabajo es una construcción 

teórica que resulta de la necesidad de comprender que, para una determinada situación de 

trabajo, existe una tensión permanente entre las demandas del proceso y las capacidades 

biológicas y psicológicas de los trabajadores para responder a ellas. Según el autor, la carga de 

trabajo juega un papel destacado en la discusión sobre la salud y la satisfacción laboral. 

A grandes rasgos, la carga de trabajo se puede dividir en dos dimensiones: mental y 

física. La dimensión mental se refiere a los aspectos subjetivos, como los sentimientos, los 

afectos, las emociones, las motivaciones y la cognición. La dimensión física se relaciona con 

las posturas (estáticas y dinámicas), los gestos y los desplazamientos (FRUTOSO y CRUZ 

2005). 
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Existen tres grupos de medidas para medir la carga de trabajo: medidas de ejecución 

(rendimiento y rendimiento), medidas fisiológicas y medidas subjetivas (normalmente 

cuestionarios) (FRUTOSO y CRUZ, 2005). 

Para Cardoso y Gontijo (2012), la complejidad de las tareas puede interferir en el 

rendimiento del trabajador y en las demandas mentales impuestas por el trabajo, lo que justifica 

el estudio teórico-metodológico sobre la carga mental y física impuesta por el trabajo, 

principalmente porque, en Brasil, aún existen pocos estudios en los que se investiguen tales 

características en situaciones reales a partir de estudios en ergonomía. 

Como ya se mencionó y se muestra en la figura 2, el área de actividad más investigada 

estuvo constituida por los profesionales de la salud. También es posible observar 

investigaciones en las áreas de los sectores de seguridad, educación, comunicación, servicio 

civil, alimentación e industria automotriz. 

Se observó que además del cortisol salival, en los diversos estudios incluidos en esta 

revisión se analizaron variables como el estado de ánimo, el sueño, el cansancio, el estrés, el 

ritmo circadiano, entre otras, como se puede observar en la Tabla 3. 

3.4.5. Otras variables consideradas 

La respuesta al estrés es el resultado de la interacción entre las características del 

individuo y las demandas del entorno, es decir, las disparidades entre el medio externo e interno. 

Esta respuesta comprende aspectos cognitivos, conductuales y fisiológicos, con el objetivo de 

procesar la información disponible y seleccionar comportamientos apropiados para el 

organismo. Margis et al. (2003) mencionan que las diferentes situaciones estresantes y las 

respuestas a las mismas varían entre individuos y en su forma de presentación, por lo que es 

interesante que se consideren otras variables en el análisis del estrés. 

Tabla 2: Frecuencia de las variables consideradas en los artículos analizados 

Variables analizadas 

Autores Co mp araçõ es 
en tre g ên ero s 

Co mp pación 
en tre Shifts 

Co mp aración 
en tre d ia d e 

Trabaja el día vs 
LG A 

Relación con el 
trabajo físico o 
mental 

Evaluación de la eficacia 
del análisis de la cortisis 
salival como medida del 
estrés 

Amirian et al. (2015) No Sí No Sí No te denuncio 

Anjum et al. (2011) No Sí No No Sí 

Atri et al. (2015) No No No Sí No te denuncio 

Bostock; Steptoe (2013) No Sí Sí Sí No te denuncio 

Campos; David (2014) No Sí No No Sí 

Carev et al. (2011) No Sí No Sí Sí 

Da Rocha et al. (2013) No No Sí No Sí 

Dahlgren et al. (2005) No No Sí Sí No te denuncio 
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Dahlgren et al. (2009) No No Sí Sí No te denuncio 

De Schipper et al. (2009) No No No No No te denuncio 

Eller et al. (2006) Sí No Sí No Sí 

Eller et al. (2012) Sí No No No No te denuncio 

Griefahn; Robens (2008) No Sí No Sí No te denuncio 

Hansen et al. (2012) No No Sí No No te denuncio 

Harris et al. (2007) No Sí No Sí Sí 

Hébert; Lupien (2009) No No No No Sí 

Lindholm et al. (2012) No Sí No No No te denuncio 

Marchand et al. (2014) Sí No No Sí No te denuncio 

Marrelli et al. (2014) No No No Sí No te denuncio 

Martínez De Tejada y cols. 
(2013) 

No Sí Sí Sí No te denuncio 

Metzenthin et al. (2009) No Sí No Sí No te denuncio 

Minelli (2014) No No No No Sí 

Neylan et al. (2005) No No No No No te denuncio 

Niu et al. (2015) No Sí Sí No No te denuncio 

Rai et al. (2012) No No No Sí No reato u 

RAI; Kaur (2012) No No No Sí Sí 

Scholey et al. (2009) No No No No No te denuncio 

Sjörs et al. (2014) Sí Sí Sí Sí U no letón 

Stokholm et al. (2014) No No No Sí No te denuncio 

Susoliakova et al. (2014) Sí No No Sí No te denuncio 

Uhde et al. (2007) No Sí Sí Sí Sí 

Vangelova; Stanchev 
(2014) 

No No No Sí No te denuncio 

 No (78%) No (60%) No (69%) No (40%) No reportó (72%) 

 

Tabla 3: Principales áreas de actividad, variables analizadas complementarias al análisis 

de cortisol salival y tipos de intervención. 

Autores  Área Variables consideradas además del cortisol salival   Intervención 

Interino Humor dormir Cansancio 
o estrés 

Cambio en el ritmo 
circadiano (sí, no o 

no informado) 

Otro Tipo o NA 
(no 
aplicabl
e) 

Eficacia (sí, no o x) 

Amirian y cols. Salud y 
(2015) 

Sí - - NR El dolor y la mella 
m— en un 

EN - 

Anjum y cols. Salud y 
(2011) 

- Sí - Sí Phantom Assassin y 
FC 

EN - 

Atri et al. (2015) No 
Esp ecificad o 

- - Sí NR Perid o n tite EN - 

Bostock; Steptoe Aviación 
(2013) 

Sí Sí Sí NR - EN - 

Campos; David Salud y 
(2014) 

- - Sí NR - EN - 

Carev et al. (2011) Salud y - Sí Sí NR PAPÁ EN - 

 

4. CONSIDERACIONES FINALES 

La ergonomía es una ciencia que ha sido cada vez más explorada por profesionales e 

investigadores de diferentes áreas. Por lo tanto, conocer los fenómenos fisiológicos del 

organismo humano es sumamente importante para poder actuar como intervencionista en la 

salud y la organización del trabajo. 
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Podemos observar con este estudio que el cortisol salival es un biomarcador importante 

en la investigación de agentes causantes de estrés, y su análisis, si está metodológicamente bien 

fundamentado y descrito, puede implementarse como un recurso en el análisis ergonómico del 

trabajo. Y dado que el profesional de la ergonomía es quien analiza, cuantifica, diagnostica e 

interviene en los posibles riesgos para la salud del trabajador, esta es una herramienta 

importante, ya que trae consigo datos objetivos y confiables para la toma de decisiones a favor 

del trabajador. 
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