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Resumen

Este trabajo es un comentario del artículo: Mucci N, Tommasi E, Chiarelli A, Lulli LG, Tra-
versini V, Galea RP, Arcangeli G. WORKbiota: A Systematic Review about the Effects of Oc-
cupational Exposure on Microbiota and Workers' Health. Int J Environ Res Public Health. 
2022 Jan 18;19(3):1043. doi: 10.3390/ijerph19031043. Erratum in: Int J Environ Res Public 
Health. 2022 Oct 21;19(20): PMID: 35162072; PMCID: PMC8834335.

Abstract 

This text is a commentary on the article: Mucci N, Tommasi E, Chiarelli A, Lulli LG, Traversini 
V, Galea RP, Arcangeli G. WORKbiota: A Systematic Review about the Effects of Occupation-
al Exposure on Microbiota and Workers' Health. Int J Environ Res Public Health. 2022 Jan 
18;19(3):1043. doi: 10.3390/ijerph19031043. Erratum in: Int J Environ Res Public Health. 
2022 Oct 21;19(20): PMID: 35162072; PMCID: PMC8834335.
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Traducción del resumen del artículo comentado
La caracterización de la microbiota humana y el impacto de sus modificaciones 
en la salud de los individuos representa un tema actual de gran interés para la co-
munidad científica mundial. Está surgiendo evidencia científica sobre el papel que 
tiene la microbiota en la aparición de importantes enfermedades crónicas. Dado 
que las personas pasan la mayor parte de su vida en el trabajo, las exposiciones 
laborales pueden tener un impacto sobre la microbiota del organismo. El propósi-
to de esta revisión es explorar la influencia que diferentes exposiciones laborales 
tienen en la microbiota humana con el fin de establecer una nueva base para la 
protección de la salud y la prevención de enfermedades de los trabajadores. La 
búsqueda bibliográfica se realizó en PubMed, Cochrane y Scopus. De la búsqueda 
surgieron un total de 5818 referencias y se incluyeron 31 artículos en la revisión 
sistemática (26 artículos originales y 5 revisiones). La exposición a agentes bioló-
gicos (en particular el contacto directo con animales) fue el factor de riesgo laboral 
más estudiado, y se encontró relacionado con modificaciones de la microbiota 
de los trabajadores. También se encontraron cambios en la microbiota de los tra-
bajadores expuestos a agentes químicos o sometidos a estrés laboral y hábitos 
alimentarios alterados causados por características microclimáticas específicas 
o viajes largos. Dos estudios evaluaron el papel de la microbiota en los cambios 
en el desarrollo de enfermedades pulmonares laborales. Los factores laborales 
pueden interactuar con los ritmos biológicos de las bacterias de la microbiota y 
pueden contribuir a sus modificaciones y al posible desarrollo de enfermedades. 
Se necesitan estudios futuros para comprender mejor el papel de la microbiota 
y su relación con la exposición laboral para impulsar proyectos de prevención y 
protección de la salud global.

Comentario
El creciente interés científico por la microbiota se debe al gran impacto que pre-
sentan pequeñas alteraciones en su composición con el desarrollo de diversas 
patologías. Comprender si un factor de riesgo como la exposición laboral puede 
influir en la alteración de la microbiota es de gran importancia en la salud laboral.

Al abordar el tema del microbioma, es de suma importancia conocer la metodolo-
gía utilizada para recolectar y analizar las muestras. Cada paso, desde la recolec-
ción de muestras hasta el almacenamiento, la extracción de ADN y los métodos de 
secuenciación pueden influir en los resultados del estudio. Esta revisión confirmó 
el uso creciente de la amplificación del gen mediante PCR y la secuenciación del 
marcador del gen 16S r RNA específico como principal método de análisis de las 
muestras(1).

En cuanto al factor laboral, la mayoría de los estudios observaron cambios en la 
composición de la microbiota de los trabajadores expuestos a diversas formas 
de riesgo biológico. Entre ellos, los trabajadores en contacto con animales (p. ej., 
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granjeros) son quienes mostraron mayores cambios en el patrón de la microbiota 
en relación con otros con menos contacto directo con animales (p. ej., mataderos), 
lo que sugiere un perfil de riesgo diferente según el trabajo realizado(2). Otros estu-
dios demostraron que el medio ambiente influye en la microbiota, como lo es en 
la cría de cerdos, donde la comparación entre la microbiota aérea de las granjas 
porcinas y las muestras nasales de los trabajadores tenían similitudes entre sí(3). 
Mejorar las medidas de protección de los trabajadores más expuestos (por ejem-
plo, utilizando mascarillas) podría reducir el impacto del contacto con animales en 
la microbiota.

El personal hospitalario parece tener mayor riesgo de cambios en la microbiota 
(principalmente recolectada en muestras de piel), que implican mayores concen-
traciones de microorganismos patógenos en los tejidos, más aún si trabajan en 
departamentos como la UCI y si tienen un larga historia de experiencia laboral en 
dichos departamentos(4). Los estudios sobre la microbiota presente en las manos 
de los trabajadores de la salud reportaron que el lavado frecuente de manos es 
un factor protector contra las infecciones, pero puede alterar la composición de la 
microbiota residente favoreciendo la invasión de microorganismos patógenos en 
la piel y mucosas(5).

Con respecto a los agentes químicos, múltiples estudios revisan que algunos pes-
ticidas provocan disbiosis de la microbiota intestinal, causando toxicidad en el 
sistema nervioso central(6).

Por otra parte, la alteración de los ritmos circadianos derivada de determinadas 
formas de organización del trabajo (p. ej., turnos y trabajo nocturno) puede tener 
impacto sobre la microbiota. Se llevó a cabo un experimento donde se simuló la 
privación del sueño con las horas de trabajo y descanso (8 horas de trabajo y 4 
horas de descanso) y se midieron los cambios en una variedad de parámetros 
cognitivos y de la microbiota. Los datos de la actigrafía sugieren que un horario 
laboral de 12 horas se asocia a la privación del sueño y la alteración de la micro-
biota, dado que el análisis de 16S rRNA de la microbiota salival mostró patrones 
alterados en la composición y concentración de bacterias(7). 

La literatura más reciente subraya la estrecha interconexión entre los problemas 
de estrés y ansiedad relacionada con el trabajo y las modificaciones de la micro-
biota(8). Las tareas laborales caracterizadas por un gran estrés físico y mental de-
bido a cambios en el microclima, viajes largos y cambios en los hábitos dietéticos 
y estilo de vida (por ejemplo, trabajadores de túneles, buceo submarino, militares, 
marineros) producía cambios en la microbiota.

En cuanto a la dieta, se conoce que cambios en los hábitos dietéticos pueden 
generar fluctuaciones en la composición y funcionamiento de la microbiota. En 
situaciones en las que el ritmo de la alimentación se ve alterado, se altera también 
el ritmo circadiano de la microbiota intestinal con producción secundaria de una 
situación de disbiosis. Además, parece que puede existir una relación bidireccio-
nal entre la microbiota intestinal y el ritmo circadiano siendo ambos regulados de 
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forma secundaria por cambios en el otro. En un estudio en el que se llevó a cabo 
la ablación del ritmo de la microbiota mediante antibióticos, se objetivaron no solo 
la pérdida de oscilaciones a nivel de la cromatina y transcripción, sino también la 
generación concomitante de oscilaciones de novo resultando en una reorganiza-
ción temporal de las vías metabólicas tanto en el intestino como a nivel hepático(9).

Con respecto a las patologías respiratorias - enfermedades que pueden ser rela-
cionadas con la exposición laboral-, en la actualidad existen estudios que correla-
cionan la alteración del microbioma respiratorio y el desarrollo de enfermedades 
pulmonares. Por ello, sería de gran interés estudiar esta relación dada su elevada 
prevalencia en el ámbito de salud laboral.

La necesidad de estudios centrados en la relación entre los cambios en la micro-
biota debido a la exposición laboral y el desarrollo de condiciones clínicas a medio 
y largo plazo permitirá un abordaje con un enfoque preventivo en la salud de los 
trabajadores.

En el futuro, el uso del microbioma como biomarcador puede ser incluso un so-
porte diagnóstico y de seguimiento no invasivo válido para la vigilancia de la salud 
por médicos del trabajo para proteger la salud y la seguridad de los trabajadores.
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