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RESUMEN

Introducción: El trabajo ha experimentado un desarrollo significativo a lo largo de la evolución humana, pero 
también ha presentado riesgos para la salud de los trabajadores. En particular, el trabajo nocturno puede afectar-
les sus hábitos diarios, su salud física y mental, y su vida social y familiar. Objetivo: Analizar las consecuencias de 
mayor relevancia en la salud de trabajadores en el turno de la noche de diferentes entornos laborales. Materiales 
y métodos: Revisión de literatura, siguiendo las siguientes etapas: elaboración de objetivos, especificación de cri-
terios de inclusión y exclusión, plan de búsqueda especializada con términos específicos en DeSC y MeSH, análisis 
de artículos y categorización de temáticas y presentación de resultados. Resultados: La literatura evidenció el 
impacto negativo del trabajo nocturno en la salud de los trabajadores. Se encontró un aumento en la probabilidad 
de desarrollar cáncer de mama, enfermedades cardiovasculares (p. ej., enfermedad coronaria), diabetes mellitus, 
así como trastornos de salud mental, incluyendo depresión y síndrome de desgaste profesional. Conclusiones: A 
largo plazo, el trabajo nocturno influye de manera negativa en la salud física y mental de los trabajadores, aumen-
tando el riesgo de padecer diversas enfermedades. Es crucial considerar estas repercusiones y buscar estrategias 
que minimicen los efectos negativos en el bienestar de los trabajadores. Palabras clave: trastorno del sueño por 
turnos de trabajo; salud laboral; enfermedades cardiovasculares; prevalencia.
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Most Relevant Consequences on the Health of Night Shift Workers in Different Work 
Contexts. Literatura Review

ABSTRACT

Introduction: Work has undergone significant development throughout human evolution, but it has 
also presented risks to the health of workers. In particular, night work can affect workers’ daily habits, 
physical and mental health, and social and family life. 

Objective: To analyze the most relevant consequences on the health of workers on the night shift in 
different work environments. 

Materials and methods: The literature review methodology was used, following the following stages: 
elaboration of objectives, specification of inclusion and exclusion criteria, specialized search plan with 
specific terms in DeSC and MeSH, article analysis, and categorization of themes and presentation of 
results. 

Results: The literature evidenced the negative impact of night work on workers’ health. An increase 
in the probability of developing breast cancer, cardiovascular diseases such as coronary heart disease, 
diabetes mellitus, as well as mental health disorders, including depression and burnout syndrome, 
was found. 

Conclusions: Long-term night work has a significant negative impact on the physical and mental 
health of workers, increasing the risk of various diseases. It is crucial to consider these repercussions 
and seek strategies that minimize the negative effects on the welfare of workers. 

Keywords: shift wok sleep disorder; occupational health; cardiovascular diseases; prevalence.
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Consequências do turno da noite na saúde de trabalhadores de diferentes contextos. 
Revisão da literatura.

RESUMO

Introdução: O trabalho tem passado por um desenvolvimento significativo ao longo da evolução 
humana, mas também tem apresentado riscos para a saúde dos trabalhadores. Em particular, o trabalho 
noturno pode afetar seus hábitos diários, sua saúde física e mental, e sua vida social e familiar. 

Objetivo: Analisar as consequências mais relevantes na saúde dos trabalhadores no turno da noite de 
diferentes ambientes de trabalho. 

Materiais e métodos: Revisão da literatura, levando em consideração as seguintes etapas: elaboração 
de objetivos, especificação de critérios de inclusão e exclusão, plano de busca especializada com 
termos específicos em DeSC e MeSH, análise de artigos e categorização de temas e apresentação de 
resultados. 

Resultados: A literatura evidenciou o impacto negativo do trabalho noturno na saúde dos trabal-
hadores. Foi encontrado um aumento na probabilidade de desenvolver câncer de mama, doenças 
cardiovasculares (por exemplo, doença coronária), diabetes mellitus, bem como transtornos de saúde 
mental, incluindo depressão e síndrome de Burnout. 

Conclusões: A longo prazo, o trabalho noturno influencia de forma negativa na saúde física e mental 
dos trabalhadores, aumentando o risco de várias doenças. É crucial considerar essas repercussões e 
buscar estratégias que minimizem os efeitos negativos no bem-estar dos trabalhadores. 

Palavras-chave: distúrbio do sono devido ao trabalho por turnos; saúde ocupacional; doenças 
cardiovasculares; prevalência.
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INTRODUCCIÓN

El trabajo humano ha experimentado un notable 
desarrollo a lo largo de la evolución, y constante-
mente se ha buscado aumentar la productividad 
y la eficacia en el ámbito laboral. Sin embargo, 
este enfoque ha generado riesgos para el bienes-
tar de los trabajadores y ha causado daños físicos 
y mentales debido a condiciones laborales in-
adecuadas, lesiones y enfermedades laborales, e 
incluso la muerte (1). Para proteger a los trabaja-
dores, los gobiernos latinoamericanos han imple-
mentado y regulado sistemas de gestión de se-
guridad y salud en el trabajo en las empresas (2). 
Algunos estudios en el área de la salud revelaron 
que los trabajadores que mantienen una jornada 
laboral nocturna y prolongada están constante-
mente con cansancio, sueño y fatiga, además de 
que aumentan los accidentes automovilísticos y 
ocasionan, a su vez, lesiones fatales. Ello desarro-
lla un mayor riesgo dentro de las organizaciones 
y fuera de estas (3).

El tiempo de trabajo es una de las condiciones 
laborales que más afecta la vida diaria de los 
trabajadores. La Organización Internacional del 
Trabajo establece normas para regular las horas 
de trabajo, los periodos de descanso y las vaca-
ciones anuales. El trabajo en turnos nocturnos 
influye de forma negativa en la salud de los traba-
jadores, porque puede causar alteraciones físicas 
y mentales (4). En Colombia, la Ley 1846 de 2017 

definía el trabajo nocturno como aquel realizado 
entre las 21:00 y las 6:00 horas (5). Sin embargo, 
con la Ley 2101 de 2021 se estableció una dismi-
nución gradual de la jornada laboral de 48 a 42 
horas semanales, que comenzó a implementarse 
desde el 15 de julio de 2023 hasta cumplirla en 
2026 (6).

El trabajo nocturno desequilibra la rutina cotidiana 
del ser humano y afecta significativamente los 
hábitos de alimentación, descanso, sueño y ac-
tividad física. Esta situación provoca la aparición 
de enfermedades como trastornos digestivos y 
relacionados con el aparato circulatorio, así como 
dolor de cabeza, irritabilidad, depresión y otras 
alteraciones mentales. Además, tiene un impacto 
negativo en la vida social y familiar del trabajador (7).

En esta investigación se analizaron las conse-
cuencias más relevantes para la salud de los 
trabajadores del turno nocturno, identifican-
do los factores que influyen en su aparición, 
describiendo el contexto laboral nocturno y de-
terminando las principales alteraciones de salud 
para los trabajadores en dicho turno.

MATERIAL Y MÉTODOS

En esta revisión narrativa se buscaron de manera 
exhaustiva artículos e investigaciones relacio-
nados con las consecuencias más comunes del 
trabajo nocturno en diferentes entornos laborales. 
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Posteriormente, se analizaron los hallazgos para 
obtener una comprensión amplia de los factores, 
contextos y consecuencias asociados con el turno 
nocturno.

Para evaluar la calidad de los criterios se incluyeron 
artículos que abordaran el tema del trabajo noc-
turno y sus efectos en la salud laboral, usando las 
palabras clave trastorno del sueño por turnos de 
trabajo, salud laboral, enfermedades cardiovascu-
lares y prevalencia, por medio de una búsqueda 
especializada con operadores booleanos AND y 
OR. Los criterios de inclusión fueron: cualquier 
idioma de publicación, publicados entre 2019 y 
2023, excluyendo aquellos con más de 5 años de 
antigüedad —para ofrecer una perspectiva más 
actualizada sobre el estado actual de la investiga-
ción—. Se dieron prioridad a las cifras y datos más 
actualizados de entidades como la Organización 
Mundial de la Salud y la Organización Internacio-
nal del Trabajo. Los artículos se buscaron en bases 
de datos como PubMed, SciELO, Dialnet, LILACS y 
revistas como Portales Médicos. 

Se establecieron como criterios de exclusión 
aquellos artículos que no abordaran directamente 
el tema del trabajo nocturno y la salud laboral, 
así como los documentos duplicados y aquellos 
que no cumplieran con los criterios de calidad es-
tablecidos. El análisis de la revisión de literatura 
se dividió en tres apartados descriptivos, donde 
se presentan los resultados y se lleva a cabo la 

discusión, seguida de las conclusiones. La figura 
1 resume el proceso de búsqueda y selección de 
artículos y, a continuación, se presentan los re-
sultados en tres temas importantes: 1) contextos 
laborales nocturnos y actividades propias de cada 
ocupación que afecten la salud e integridad del 
trabajador, 2) factores más relevantes que contri-
buyen a la aparición de consecuencias en la salud 
en trabajadores del turno de la noche de diferen-
tes contextos laborales y 3) consecuencias en la 
salud que se presentan con mayor relevancia en 
trabajadores del turno de la noche en diferentes 
contextos laborales.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Contextos laborales nocturnos y actividades 
propias de cada ocupación que afecten la 
salud e integridad del trabajador

De acuerdo con la literatura revisada, según la 
Agencia Europea para la Seguridad y la Salud 
en el Trabajo, los trabajadores nocturnos tienen 
un mayor riesgo de sufrir problemas de salud, y 
algunas de las profesiones que más se desempeñan 
en este horario son los trabajadores de la salud, 
de los servicios de emergencia, de la seguridad, 
del transporte, entre otros (8). A continuación, se 
exponen diversos contextos laborales nocturnos y 
actividades propias de cada ocupación.
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Figura 1. Búsqueda y selección de artículos

Contexto laboral del sector de la salud

En relación con el personal del sector de la salud 
que trabaja en el turno de la noche se encuentra 
el personal de enfermería que desempeña acti-
vidades como la recopilación de información del 
paciente, administración de medicamentos, mo-
nitoreo de signos vitales, atención en la higiene 
personal, alimentación y cambios de posición de 
los pacientes a cargo. Estas actividades pueden 
variar según las políticas específicas de cada lugar 
de trabajo (9-11). En compañía del personal de 

enfermería se encuentran los médicos cirujanos 
que están capacitados para evaluar y atender emer-
gencias, realizar cirugías, consultas y seguimiento 
de pacientes a través de rondas nocturnas (12). 

La literatura ha informado que en los servicios 
de atención de salud igualmente laboran cami-
lleros, personal encargado del transporte de pa-
cientes dentro del hospital o institución sanita-
ria, asistencia durante procedimientos médicos, 
intervenciones quirúrgicas, mantenimiento y 
organización de equipos y suministros (13,14). 
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En resumen, las actividades de estos profesiona-
les de la salud en el turno nocturno incluyen la 
evaluación, el diagnóstico y la atención médica a 
pacientes con afecciones urgentes o emergencias 
médicas durante la noche.

Contexto laboral del sector de vigilancia

El trabajo nocturno también es común en el 
sector de vigilancia y seguridad. Los profesiona-
les en vigilancia realizan actividades como rondas 
de control, vigilancia de instalaciones, patrullaje y 
monitoreo del área asignada, control de accesos, 
mantenimiento y verificación de sistemas de se-
guridad, y reporte de incidentes o novedades 
ocurridas durante su turno nocturno (15).

Contexto laboral de atención a emergencias

En este contexto, se encuentran los bomberos y 
los paramédicos. Los bomberos están preparados 
física y mentalmente para atender situaciones 
de emergencia, como la extinción de incendios, 
rescates y prevención de siniestros. Sus activida-
des ocupacionales se desarrollan en condiciones 
desafiantes e impredecibles, por lo que requie-
ren capacitación en salud mental y preparación 
física adecuada (16,17). En Colombia, el cuerpo 
de bomberos se rige por la Ley 1575 de 2021, 
que establece diferentes categorías de bomberos, 
como los oficiales, los voluntarios y los aeronáu-
ticos (18). Los paramédicos ofrecen asistencia 

médica y siguen protocolos establecidos para la 
atención clínica en situaciones de emergencia. 
Están disponibles las 24 horas para responder a 
llamados de emergencia (19).

Contexto laboral en empresas informáticas

En el ámbito de las empresas informáticas, los 
trabajadores informáticos y los oficinistas des-
empeñan un papel fundamental en el desarrollo 
tecnológico. Estos profesionales están capacita-
dos en servicios informáticos y de software y rea-
lizan tareas como el análisis y diseño de procesos 
y estructuras de manejo de datos digitales de la 
empresa. Con el crecimiento continuo en este 
campo, se requiere atención en áreas específicas 
las 24 horas del día, lo que implica la asignación 
de turnos rotativos para los trabajadores (20).

Factores relevantes que contribuyen a las 
afectaciones en la salud de trabajadores del 
turno de la noche de diferentes contextos 
laborales

De acuerdo con los contextos laborales abordados 
en el apartado anterior y con la revisión bibliográ-
fica, se logró identificar la relevancia de aquellos 
factores que contribuyen a la afectación de la 
salud de los trabajadores, como la edad, el sexo y 
la carga laboral por horas de trabajo.
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Edad. Se ha identificado que la edad es un factor 
relevante en la salud de los trabajadores noctur-
nos. Según Chang y Peng (16), los trabajadores 
en este horario, sin importar el contexto laboral, 
que tengan entre 40 y 49 años, son más vulne-
rables a padecer trastornos digestivos (17,21). 
Además, Ávila Jiménez y González Rodríguez (21) 
encontraron afectaciones de salud en una edad 
variada entre los 18 y los 66 años, con una media 
de 37,6 años. Asimismo, otro estudio ha indica-
do que el personal de la salud que se encuentra 
en un rango de edad mayor a 38 años tiene una 
alta probabilidad de padecer afectaciones (22). 
Los trabajadores mayores que mantienen hora-
rios nocturnos a largo plazo pueden tener con-
secuencias significativas para la salud a lo largo 
de la vida. 

Sexo. El sexo también es un factor relevante en la 
salud de los trabajadores nocturnos. En la pobla-
ción femenina se ha encontrado que se asocia con 
algunas alteraciones en sus patrones de sueño e 
incidencia de enfermedades (22). Por otro lado, 
en el contexto de la enfermería, los estresores 
nocturnos afectan más a las mujeres que laboran 
en el turno de la noche, porque repercuten en 
su salud física y emocional (23). Sin embargo, en 
otro contexto laboral, como el sector de los ali-
mentos, se registra un mayor número de horas de 
trabajo nocturno por parte de hombres, lo cual 
repercute negativamente en las esferas social, 
familiar y laboral (24).

Intensidad horaria. Este factor desempeña un 
papel importante en las afectaciones de salud 
de los trabajadores nocturnos. Por ejemplo, en 
contextos laborales como el de la vigilancia, los 
trabajadores de España se exponen a un horario 
laboral de 8 a 10 horas diarias durante 7 días de 
la semana (25,26). En el ámbito de la enferme-
ría en Chile, se ha identificado que el 80 % de 
las trabajadoras encuestadas declararon realizar 
actividades hasta 18,82 horas continuas, lo que 
aumenta significativamente el riesgo de cometer 
errores laborales (27). Además, se ha observado 
que los oficinistas del sector de finanzas en Japón 
que laboran en la noche también presentan un 
aumento de trastornos de la salud debido a la 
carga de trabajo (17). 

Cambios sociales y tecnológicos. Dadas las 
condiciones cambiantes de la sociedad y los 
avances tecnológicos, se ha observado un 
aumento en los trabajadores que laboran en ho-
rarios irregulares o rotan turnos. Esto ha llevado 
a una asociación directa con una deficiencia en la 
capacidad laboral, lo que influye negativamente 
en la salud de los trabajadores (23).

Alteraciones biológicas. También son factores 
relevantes que afectan la salud de los trabajado-
res nocturnos. Por ejemplo, en labores como la 
de los guardas de seguridad en Chile se observó 
una variación en la melatonina y la leptina, hor-
monas que regulan los ciclos de vigilia-sueño y 
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procesos de saciedad y consumo energético, 
respectivamente. Estas alteraciones pueden oca-
sionar dificultades metabólicas (28). Asimismo, 
la interrupción del ritmo circadiano debido a la 
carga horaria influye en la salud física y mental de 
los trabajadores, como se ha observado en para-
médicos australianos (19).

Condiciones-síntomas de salud. El trabajo nocturno 
se ha asociado con diversos síntomas y afecciones 
perjudiciales para la salud. Estudios en mujeres 
de una industria manufacturera de México han 
encontrado una elevada presencia de estrés y 
desajustes en la salud (23). Otro estudio en Cuba 
demostró que los enfermeros que realizaban sus 
actividades en la noche no tenían un entorno 
laboral (27).

Alimentación. Este aspecto está relacionado con 
la salud de los trabajadores nocturnos. Estu-
dios indican que una alimentación no saludable, 
acompañada de inactividad física, consumo de 
tabaco y alcohol, aumenta el riesgo de problemas 
de salud y mortalidad en los trabajadores noctur-
nos (18). Además, se ha observado una diferen-
cia en la ingesta de alimentos según el turno de 
trabajo, con una mayor ingesta de grasas satu-
radas en mujeres y una evitación de consumo de 
frutas y verduras en hombres durante su turno de 
trabajo (29,30).

Consecuencias en la salud más relevantes 
en trabajadores del turno de la noche en 
diferentes contextos laborales

Por último, se logró determinar que las conse-
cuencias en la salud ocasionadas por el trabajo en 
horarios nocturnos son muy amplias, entre ellas 
alteraciones del sueño, en la esfera mental, enfer-
medades cardiovasculares, enfermedades onco-
lógicas, dependencia a sustancias psicoactivas y 
alcohol. Diversos estudios hacen referencia a que 
existe un aumento en la incidencia trastornos del 
apetito, insomnio e interrupciones del sueño, así 
como con alteraciones en el apoyo social, el ocio 
y el bienestar físico/psicológico en quienes traba-
jan en el horario de la noche (30,31), tal como se 
evidencia en la figura 2.

A continuación, se alude a alteraciones en 
los diferentes sistemas relacionados con este 
horario laboral:

Trastornos gastrointestinales. Se ha identificado 
que una de las consecuencias más mencionadas 
del trabajo nocturno son los trastornos digestivos. 
Estudios realizados en Corea y Japón han encon-
trado que el personal que trabaja en servicios de 
emergencia y oficinistas durante la noche tiende 
a padecer este tipo de enfermedades debido a la 
carga laboral y horaria (21).



154 Volumen 10 • Número 2 • Julio - Diciembre 2023 • ISSN 2389-7325 • e-ISSN: 2539-2018

Figura 2. Consecuencias de trabajar en horarios nocturnos
 

Accidentes y enfermedades laborales. El trabajo 
nocturno está asociado con un mayor riesgo 
de accidentes laborales, en especial durante las 
horas comprendidas entre las 24:00 y las 6:00. 
Esto se debe a que los seres humanos están di-
señados para vivir de día y dormir de noche, lo 
que hace que este periodo sea biológicamente 
anómalo para la actividad humana (24). En estu-
dios como los de Bastidas Martínez et al. (32) se 
afirmó que, dado el desequilibrio del reloj bioló-
gico, se genera un desgaste físico y mental en el 
trabajador, lo que lo expone al riesgo constante 
de cargas laborales que propicien la accidentali-
dad laboral.

Afectación de la salud mental y síndrome de 
desgaste profesional (burnout). El trabajo noctur-
no se relaciona con la aparición del síndrome de 
burnout, un trastorno caracterizado por el agota-
miento físico y emocional (33). Factores como el 

bajo apoyo social, el sueño no satisfactorio y un 
menor compromiso laboral están vinculados con 
la presencia de este síndrome. Es importante de-
tectarlo de manera temprana para prevenir con-
secuencias fatales (34). Además, las alteraciones 
mentales están relacionadas con diversos trastor-
nos, como insomnio, depresión y ansiedad (35).

Alteraciones del sueño y enfermedades respiratorias. 
El trabajo nocturno se asocia con un desajuste 
en los patrones de sueño, lo cual incrementa a 
largo plazo el riesgo de padecer depresión (36). 
Además, la calidad del sueño se ve afectada y ello 
altera el ciclo circadiano y la secreción de mela-
tonina, lo cual aumenta la probabilidad de de-
sarrollar ansiedad o trastorno ansioso-depresivo 
(37). Algunos estudios han demostrado que las 
probabilidades de alteración en el sueño son 1,5 
veces más altas en trabajadores nocturnos que 
laboran más de 10 horas al día (38). Asimismo, 
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la calidad del sueño se relaciona con una mayor 
incidencia de infecciones respiratorias en traba-
jadores que laboran por turnos (39), y las perso-
nas que trabajaban de noche permanentemente 
tienen mayores probabilidades de presentar asma 
de moderada a grave (40).

Enfermedades cardiovasculares. El trabajo noc-
turno se asocia con alteraciones metabólicas que 
pueden llevar al desarrollo de enfermedades car-
diovasculares, como arritmias cardiacas y enfer-
medad coronaria. Se ha encontrado una mayor 
incidencia de cardiopatía isquémica entre los em-
pleados que con frecuencia trabajaron en turnos 
de noche (41). Además, se han observado asocia-
ciones entre el trabajo nocturno y concentracio-
nes más bajas de lipoproteínas de alta densidad 
y más altas de proteína C reactiva (42). También 
se ha demostrado que los trabajadores nocturnos 
tienen un mayor riesgo de mortalidad por todas 
las causas, especialmente enfermedades cardio-
vasculares (43), aparte de más probabilidades de 
desarrollar diabetes tipo 2, incluso después de 
ajustar factores de riesgo como el índice de masa 
corporal (44).

Enfermedad oncológica. El trabajo nocturno se 
relaciona con un mayor riesgo de desarrollar 
cáncer, particularmente cáncer de mama. La al-
teración del ciclo circadiano y la supresión de la 
melatonina pueden ser factores que contribu-
yan al desarrollo de esta patología. Estudios han 

demostrado una relación significativa entre el 
trabajo nocturno a largo plazo y un mayor riesgo 
de cáncer de mama en mujeres (22,45,46). Asi-
mismo, se ha encontrado una relación entre el 
trabajo nocturno y un mayor riesgo de otros tipos 
de cáncer, como el cáncer colorrectal (47). Otro 
estudio que corrobora el riesgo de padecer en-
fermedades oncológicas es el de Lima et al. (48), 
en el cual se afirma que como el trabajo nocturno 
desencadena una interrupción del ritmo circadia-
no, esto afecta de modo significativo las concen-
traciones de melatonina, ocasionando que bajen, 
lo cual está estrechamente relacionado con el 
cáncer de próstata (48).

Alteraciones en el embarazo. Los riesgos que 
puede ocasionar el trabajo nocturno en emba-
razadas ha sido poco investigado; sin embargo, 
autores como Rodríguez Ruiz et al. (49), en 2020, 
lograron identificar la hipertensión, el aborto y el 
parto pretérmino como los riesgos más relevan-
tes para la persona en esta condición que trabaja 
en la noche. Igualmente, se evidenció el aumento 
de complicaciones en el parto a causa del trabajo 
nocturno durante el periodo de gestación.

Obesidad. La obesidad llega a ser un estado 
perjudicial para la salud, caracterizado por la 
acumulación excesiva de grasa en el cuerpo de 
una persona, y el trabajo nocturno se ha relacio-
nado con ocasionar mayor prevalencia de esta 
condición, tal y como se evidencia en la revisión 
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de bibliográfica de Martínez Gárate et al. (50). 
Esta evidenció que factores de riesgo como el 
estrés laboral, en conjunto con la jornada noctur-
na de trabajo, se relaciona con mayores índices 
de obesidad en los trabajadores. También encon-
tró que el trabajo nocturno incide en el aumento 
de masa muscular de trabajadores del turno de la 
noche y que por este turno laboral los trabajado-
res se ejercitan menos en el día para compensar 
las horas de descanso. Así mismo, se evidenció 
el incremento en la ingesta calórica de alimentos 
poco saludables. 

Riesgo de alcoholismo. El trabajo nocturno 
también se asocia con un mayor riesgo de 
consumo excesivo de alcohol. El estrés laboral, el 
síndrome de burnout y las largas jornadas labora-
les pueden contribuir a este riesgo. Se demostrado 
una mayor prevalencia de consumo excesivo de 
alcohol en trabajadores nocturnos, en compara-
ción con aquellos que trabajan durante el día (51).

Es importante tener en cuenta estas consecuencias 
en la salud de los trabajadores nocturnos y tomar 
medidas para mitigar los riesgos. Esto incluye la 
implementación de programas de salud ocupa-
cional, horarios rotativos y medidas para mejorar 
la calidad del sueño y el bienestar general de los 
trabajadores nocturnos.

CONCLUSIONES

Los contextos laborales nocturnos y las actividades 
propias de cada ocupación pueden afectar la 
salud, principalmente las del sector de la salud. 
Médicos cirujanos, enfermeros, camilleros y per-
sonal de urgencias desempeñan actividades que 
implican la evaluación, el diagnóstico y la aten-
ción médica de pacientes durante el turno de la 
noche. Estas actividades someten al trabajador a 
desafíos como la interrupción del sueño, la fatiga 
y el estrés, debido a los largos turnos y la natura-
leza impredecible del trabajo. También se consi-
dera el contexto laboral de operarios del sistema 
de vigilancia y empresas de informática, que 
generan afectaciones como falta de concentra-
ción laboral, trastornos de humor, alternaciones 
en el ámbito social y en el descanso.

Los factores más relevantes son la edad, el sexo, la 
intensidad horaria, las alteraciones biológicas, las 
condiciones de salud y la alimentación. En cuanto 
a la edad, se encontró que las personas de entre 
40 y 49 años son más propensas a sufrir afecta-
ciones de salud. Las mujeres son más afectadas 
por los estresores nocturnos, y hay una mayor 
presencia de hombres en el trabajo nocturno. Los 
factores como las alteraciones biológicas, las con-
diciones de salud, los síntomas y la alimentación 
son propios de cada trabajador y pueden aumen-
tar las afectaciones en la salud durante el turno 
nocturno. Además, a mayor intensidad horaria, 
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mayor es el riesgo de errores laborales y afectaciones 
físicas y mentales.

Las consecuencias más relevantes están relaciona-
das principalmente con la salud fisiológica, como 
trastornos digestivos, enfermedades oncológi-
cas y enfermedades cardiovasculares. También 
existen consecuencias psicosociales, como el sín-
drome de burnout, problemas de salud mental y 
alcoholismo, que involucran agotamiento físico y 
emocional, desajustes en los patrones de sueño, 
problemas de autopercepción y enfermedades 
mentales como la depresión.

Por lo tanto, es importante tener en cuenta estas 
repercusiones y buscar estrategias para minimi-
zar los efectos negativos en el bienestar del tra-
bajador. El trabajo nocturno a largo plazo puede 
tener múltiples consecuencias, no solo en la salud 
física, sino también en la salud mental, debido a 
las alteraciones en los ciclos de sueño-vigilia que 
pueden llevar a enfermedades graves como el 
cáncer de mama.
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