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Robert Villatte y la inclusión de la ergotoxicología en
el proyecto de ergonomía de la actividad

1 En Francia, cuando se publicó en 1985 el libro "Les risques du travail. Pour ne pas perdre sa

vie à la gagner" (Los riesgos del trabajo, para no perder su vida ganándola) (Cassou et al,

1985),  sólo habían transcurrido tres  años desde las  leyes Auroux que establecian la

instauración de los Comités de Higiene, Seguridad y Condiciones de Trabajo, con nuevas

prerrogativas  en  materia  de  condiciones  de  trabajo  en  la  empresa.  Estos  cambios

normativos  reflejan  las  preocupaciones  sociales  sobre  el  trabajo  y  la salud.  En  ese

momento, el libro, coordinado por médicos, médicos ocupacionales e inspectores de

trabajo,  es  presentado  por  el  Director  General  del  Instituto  Nacional  de  Salud  e

Investigación Médica de Francia (Inserm) y el epílogo está escrito por Alain Wisner. La

publicación del libro fue un acontecimiento nacional que reunió 133 artículos y 106

autores,  entre  los  que  se  encuentran  ergónomos, médicos,  médicos  laborales,

psiquiatras,  estadistas,  profesores-investigadores  e  ingenieros,  en  particular  de

instituciones  tan  diversas  como  el  Instituto  Nacional  de  Investigación  y  Seguridad

(INRS)  y  las  Cajas  Regionales  de  Seguro de  Enfermedad (CRAM),  ahora  CARSAT),  el
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Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INRA),  el  Conservatorio Nacional de

Artes y Oficios (Cnam), la Organización Profesional de Prevención de la Construcción y

Obras Públicas (OPPBTP), el Inserm, el Centro Nacional de Investigaciones Científicas

(CNRS) y el Ministerio de Trabajo.

2 En dicho libro, un texto de tres páginas titulado “Toxicología y ergonomía” de Robert

Villatte  (1985),  cimentó  las  bases  para  un  gran  terreno  de  investigaciones  e

intervenciones sobre la temática del trabajo en presencia de productos químicos. Es la

primera  vez  que  el  término  “ergotoxicología”  fue  utilizado,  en  resonancia  al  texto

precursor de Delvolvé (1984) publicado un año antes, en el que señalaba la importancia

de considerar la particularidad de las actividades de trabajo en cuánto a modular los

efectos de las exposiciones sobre la salud.

3 Robert Villatte, nació en 1946 y luego de una formación de técnico en física, trabajó en

la  industria  farmacéutica  y  se  convirtió  en  militante  sindical  en  la  Confédération

française  démocratique  du  travail  (CFDT -  Confederación  Francesa  Democrática  del

Trabajo  -  Federación  de Química).  En  el  contexto  de  sus  mandatos  como  dirigente

sindical,  se  interesó  muy  pronto  por  las  consecuencias  de  la  exposición  de  los

trabajadores  por  turnos  a  productos  tóxicos.  Trabajando  en  colaboración  con

investigadores  en  el  campo,  se  formó  como  ergónomo  a  tiempo  completo  en  el

Conservatorio Nacional de Artes y Oficios (Cnam) organizado por el equipo dirigido por

Alain Wisner (1923-2004) dónde realizó sus primeras investigaciones de campo. Como

señala Charles Gadbois (1937-2019) en la presentación de la entrevista realizada por la

Comisión  de  Historia  de  la  Sociedad  de  Ergonomía  en  Lengua  Francesa  (SELF),  "su

carrera estuvo marcada por la organización de la formación en ergonomía en el contexto sindical

y  la  capitalización  de  los  conocimientos  mediante  la  publicación  de  artículos  de  revistas  y

libros"  (Teiger  et  al.,  2003).  El  texto  "Toxicología  y  ergonomía"  forma  parte  de  este

contexto. En ella, Villatte desarrolla el enfoque programático de la ergotoxicología a la

luz de varias constataciones : 

- “Considerar que existe un "hombre medio" con reacciones medias entra en

contradicción con los conocimientos adquiridos sobre la dispersión de los

parámetros fisiológicos en una población de individuos y su evolución a lo largo de

la vida" (p.301) ;

- El impacto de los productos tóxicos en la salud varía en función de muchos

factores (características del medio ambiente, variación del estado y la mezcla de

los contaminantes en los talleres, naturaleza del trabajo, actividad desarrollada

por el trabajador, etc.) ;

- Es necesario definir las prioridades de prevención en función de las actividades

laborales.

4 Para  Villatte,  el  simple  cumplimiento  de  las  normas  no  garantiza  la  ausencia  de

problemas de salud.  La evolución de los  conocimientos sobre la  peligrosidad de los

nuevos productos en el lugar de trabajo, su diversidad, las exposiciones múltiples, los

protocolos y los procesos de elaboración de normas,  además de la  imposibilidad de

tener  en  cuenta  la  singularidad  de  las  actividades  laborales  en  los  estudios

epidemiológicos o toxicológicos, subrayan la actualidad de este texto.
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5 Hoy en día, se han fortalecido las estrategias de prevención construidas en torno al uso

de  normas.  Frente  a  los  riesgos  laborales  que  tienden  a  aumentar  (DARES,  2019 ;

Eurofound,  2017),  uno de los  pilares  de la  prevención de la  exposición a  productos

químicos por inhalación se basa en el control de las atmósferas de trabajo mediante la

medición,  para  su  comparación  con  los  valores  límite  de  exposición  laboral.  Estos

valores  de  referencia  se  elaboran  a  partir  de  los  conocimientos  científicos

independientes de la Agencia Nacional de Seguridad Sanitaria (Anses) de Francia, que

procura identificar los umbrales de exposición por encima de los cuales se observarían

efectos  indeseables.  El  ministerio  encargado  de  la  obra,  por  su  parte,  establece  el

proyecto de valor límite reglamentario. Por último, estos valores se someten a consulta

social en el Consejo de Orientación de las Condiciones de Trabajo (COCT) bajo la égida

del Ministerio de Trabajo (INRS & ISSA, 2016). 

6 En  este  contexto,  las  normas  de  toxicidad  de  los  productos  se  elaboran  siempre

mediante  soluciones  intermedias  basadas  en  los  conocimientos  científicos,  y  en

cuestiones industriales y socioeconómicas en juego (Deveau et al.,  2015).  El  ejemplo

histórico  del  amianto  (Henry,  2000),  así  como  las  diferencias  entre  países  y  las

revisiones periódicas a la baja de los valores límite, nos recuerdan el posible desajuste

entre los conocimientos científicos sobre los efectos para la salud y la reglamentación.

 

La ergotoxicología hoy

7 La ergotoxicología es definida como una práctica particular de la ergonomía (Garrigou,

2011) apunta a analizar las actividades de trabajo en los medios profesionales en dónde

se puden producir exposición a productos químicos. En este marco la ergotoxicología

desarrolla "modelos operativos (en el sentido de Wisner, 1972), herramientas y medios eficaces

de prevención para gestionar y prevenir los riesgos para la salud de los trabajadores expuestos a

los productos químicos" (Garrigou, 2011, p. 25).

8 En este sentido, es en efecto una forma de investigación e intervención con un objetivo

operativo,  profundamente arraigado en la ergonomía.  En virtud de sus objetivos,  la

ergotoxicología moviliza conocimientos y modelos de la toxicología, la medicina laboral

y la prevención. Hoy en día, la ergotoxicología no está reservada sólo a los ergónomos.

También la movilizan especialistas en prevención, ergónomos y toxicólogos, ya sea en

la  propia  empresa  (internos)  o  en  los  servicios  de  salud  ocupacional  (Mohammed-

Brahim et al., 2018), fomentando una práctica transprofesional.

9 Los fundamentos teóricos provienen del análisis de las actividades situadas (Leplat &

Cuny,  1977 ;  Daniellou,  2005)  y  los  enfoques  culturalistas  de  la  seguridad  en  las

organizaciones  (Morel  et  al.,  2008)  teniendo  en  cuenta  las  representaciones  de  los

riesgos  construidas  en  la  acción  individual  y  social  (Duclos,  1987 ;  Weill-Fassina,

Rabardel  & Dubois,  1993),  en una orientación de concepción de sistemas de trabajo

(Jeffroy, 1987 ; Garrigou et al., 1995). El análisis de la actividad laboral, como punto de

partida (Garrigou, 2011) para comprender las exposiciones, es una distinción esencial

con  la  higiene  industrial  (Zartarian  et  al.,  2004).  De  esta  manera,  la  exposición  se

convierte  en  un  objeto  de  frontera  (Vinck,  2009)  para  animar  los  debates  e

intercambios, entre profesiones y disciplinas en el campo de la salud laboral.

10 Siguiendo el texto de Villatte, Sznelwar (1992) aplica la ergotoxicología a gran escala al

tema de la exposición de los agricultores a los plaguicidas. Esta tesis, bajo la dirección
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de  Alain  Wisner,  muestra  el  carácter  operativo  de  la  propuesta  de  Villatte.  Los

resultados destacan que la organización del trabajo y las estrategias de los operadores

son aspectos fundamentales de la exposición, que los productores y operadores hacen

compromisos y que es posible diferenciar la exposición según las actividades realizadas

en cada etapa del trabajo. Este trabajo permite una comparación entre Francia y Brasil

en la línea de la antropotecnología (Wisner, 1985), profundizando en la importancia de

la dimensión psicológica de los trabajadores basada en la psicodinámica del trabajo.

11 La  reanudación  de  las  investigaciones  en  el  ámbito  de  la  agricultura  (Mohammed-

Brahim y otros, 1997) y la aplicación del enfoque ergotoxicológico en los trabajos de

eliminación del amianto (Mohammed-Brahim et al., 1997), 1998) permitió reforzar la

demostración de los límites de un modelo por pantalla (Mohammed-Brahim y Garrigou,

2009),  ya  sea  de  carácter  normativo  (mediante  la  aplicación  de  valores  límite  o  la

restricción del uso), basado en protecciones e instrucciones (en torno al uso de los EPI y

los procedimientos que deben respetarse), o de carácter médico (en relación con las

aptitudes  e  indicaciones  médicas).  Estos  trabajos  en  la  agricultura  han  abordado

específicamente la falta de eficacia de los trajes protectores en situaciones reales de

propagación  en  la  vitivinicultura  (Garrigou  et  al.,  2011).  En  el  mismo  sentido,  la

demostración  de  que  el  proceso  de  homologación  de  los  plaguicidas  se  basa  en  la

prescripción del  uso  de  EPI  que es  ineficaz  en determinadas  situaciones  de  trabajo

refuerza el cuestionamiento global de las estrategias de prevención mediante el uso de

pantallas  (Garrigou  et  al.,  2020).  El  paralelismo  entre  las  "pantallas"  descritas  por

Mohammed-Brahim & Garrigou (2009) y las "normas" cuestionadas por Villatte (1985)

es inevitable. Esta demostración en el campo de los plaguicidas confirma la fuerza de la

propuesta inicial  de Villatte.  Se pone entonces en tela de juicio todo un paradigma

funcionalista  de  prevención  promulgado  por  los  human  factors  (Reason,  1990,  por

ejemplo) [1].

12 En esta continuidad, se ha desarrollado una lógica de prevención construida a partir de

la  investigación  sobre  seguridad  industrial  (véase  en  particular  Morel  et  al.,  2008 ;

Daniellou et al., 2011 ; Nascimento et al., 2014 ; Rocha et al., 2015), que permite probar

las  prescripciones  de  prevención.  La  implantación  de  este  modelo  se  ha  realizado

principalmente en industrias químicas de riesgo (Garrigou et al.,  2015 ;  Galey et al.,

2017 ;  Mohammed-Brahim  et  al.,  2018 ;  Galey,  2019),  articulando  el  análisis  de

situaciones  de  exposición  reales  (seguridad  gestionada)  para  compararlas  con  las

prescripciones  de  prevención  (seguridad  reglada),  con  el  objetivo  de  desarrollar

colectivamente los recursos de seguridad construidos [2]. Aunque este modelo tiene sus

límites, a la hora de discernir lo reglado, lo gestionado y lo construido, por ejemplo, su

operatividad como método de investigación de la intervención ha mostrado su interés

en  debatir  las  normas  de  seguridad  en  lo  que  respecta  a  la  especificidad  de  las

situaciones de trabajo, tal y como afirma Villatte, las exposiciones que experimentan

los trabajadores  y  las  representaciones  de  los  riesgos  asociados,  en  paralelo  con el

funcionamiento sistémico de las organizaciones.

13 Por lo tanto,  la esencia de la ergotoxicología se centra en la resolución de enigmas

(Teiger, 1993), lo que conduce a una comprensión de las exposiciones ocupacionales

basada  en  el  análisis  de  la  actividad  (Garrigou  et  al.,  2004 ;  Mohammed-Brahim  &

Garrigou, 2009). Los actores de la empresa van a disponer de fragmentos de este enigma

que necesitan ser ensamblados para entender la exposición. Esta comprensión requiere

una  movilización  y  una  estrecha  colaboración,  similar  en  ciertos  aspectos  a  una
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encuesta,  con  los  múltiples  actores  internos  o  externos  a  la  empresa,  ya  sean  los

operadores, la dirección directa o a distancia, los jefes de producción o el departamento

de investigación y desarrollo, el médico laboral, etc. (Garrigou et al., 2004 ; Mohammed-

Brahim  &  Garrigou,  2009).  Se  trata  de  hacer  coexistir  y  comprender  diferentes

"mundos"  (Béguin,  2004,  2010),  con  sus  propios  sistemas  de  "coordenadas

profesionales", en función de la forma de pensar, vivir y comprender las situaciones de

trabajo (Judon, 2017). La actividad y sus huellas deben ser puestas en circulación en los

medios profesionales para comprender sus causas a partir de los elementos subjetivos y

objetivos aportados por los diferentes actores (Garrigou et al., 2004). Estas reflexiones

sobre  la  intervención  han  nutrido  un  modelo  de  intervención  ergotoxicológica

(Mohammed-Brahim, 2015).

14 Con  frecuencia  se  utilizan  medidas  para  reforzar  la  comprensión  general  de  la

actividad.  Estas  medidas  pueden  ser  fisiológicas  (frecuencia  cardíaca,  respiración,

angulaciones,  etc.)  o  químicas  (concentración  del  contaminante  en  tiempo  real,

muestreo  por  parche  o  filtro  para  análisis  físico-químicos).  Una  observación

sorprendente asociada al uso de la medida, cuando está vinculada a una descripción de

la actividad, es la forma en que este instrumento ayuda a estimular los debates sobre las

actividades laborales, las representaciones y las prácticas de prevención (Galey, 2019).

La  integración  de  la  medida  (utilizando  la  técnica  video  exposure  monitoring,  por

ejemplo)  es  una estrategia  de  intervención que  se  convierte  en  un soporte  para  la

transformación (Galey, Judon, Jolly et al., 2019).

15 Una particularidad de la ergotoxicología es que se basa en una diversidad de objetos

intermedios (Vinck, 2009) para poner de manifiesto las actividades de exposición y la

representación de los riesgos. Estos objetos intermedios toman la forma de mediciones,

videos de la actividad, procedimientos de seguridad, etc. (Vinck, 2009). Su utilización en

"espacios intermedios de prevención" (Judon, 2017 ;  Judon et al.,  2019) permite, por

tanto, una comprensión diferente de las situaciones de exposición mediante un enfoque

reflexivo, en el que las dimensiones íntimas del trabajo y la exposición, que contribuyen

a establecer un vínculo entre la vida en el trabajo y fuera de él,  se compartidos en

presencia de los actores. En estas condiciones, se hace posible revelar el conocimiento

detallado de los trabajadores sobre las situaciones de exposición a través de objetos

intermedios. Los desarrollos metodológicos de las entrevistas de confrontación (Mollo

& Falzon, 2004) al asociar la medición en tiempo real con el vídeo son particularmente

demostrativos en este punto (Judon et al., 2019). El lugar de las representaciones del

riesgo  se  convierte  en  la  clave  para  analizar  las  estrategias  de  los  operadores  y

alimentar los enfoques de prevención (Judon, 2017 ; Judon et al., 2015). Los equipos de

protección personal, por ejemplo, se están convirtiendo en un objeto de debate en los

colectivos de trabajadores, lo que permite describir las contradicciones y compromisos

de las estrategias de protección, como las formas de minimización (Duclos, 1987) y de

negación del  riesgo,  o  los  límites  de las  prescripciones de prevención descendentes

(Goutille et al., 2016).
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Para concluir : Hacia una gestión de proyecto de
diseño de prevención

16 A partir de 2015, esta orientación progresiva hacia el diseño, se basa en la focalización

en  un  enfoque  centrado  en  el  diagnóstico  de  las  situaciones  de  exposición,  sin

alimentarse de la ergonomía de diseño para reforzar el potencial de transformación.

17 Los recientes trabajos en ergotoxicología se centran en los nuevos contaminantes cuyos

riesgos  para  la  salud  se  caracterizan  por  la  incertidumbre  (por  ejemplo,  las

nanopartículas - Galey, Audignon, Brochard et al., 2020 - y el asfalto en las obras viales),

al  tiempo  que  se  buscan  posibilidades  para  desarrollar  proyectos  de  diseño  de

prevención  (Judon,  2017 ;  Galey,  2019).  Este  contexto  de  incertidumbre  lleva  a  la

ausencia  de  "normas"  de  exposición  específicas  aceptadas  para  estos  productos

químicos. Un objetivo central es reducir la incertidumbre sobre las exposiciones reales

en situaciones de trabajo haciéndolas visibles [3].

18 El  desafío  consiste  entonces en caracterizar  las  situaciones de trabajo que implican

actividades de exposición, con diferentes niveles de detalle y escalas de tiempo según

las necesidades de las transformaciones o del diseño.

19 El abordaje se inspira en los trabajos pioneros de la ergonomía del diseño, en torno a la

noción de la "situación de acción característica" (SAC) como unidad de análisis del trabajo

para el diseño (Jeffroy, 1987 ; Garrigou, 1992 ; Daniellou, 1992 ; Garrigou et al., 1995 ;

Daniellou,  2004 ;  Duarte  &  Lima,  2012 ;  Barcellini  et  al.,  2014),  transpuesta  en  una

unidad de análisis de los trabajos de exposición para concebir la prevención, utilizando

"situaciones de exposición características" (SEC) (Galey, Audignon, Witschger et al., 2019 ;

Galey,  Audignon,  Witschger  et  al.,  2020).  Estos  resultados  pueden  integrarse  en  el

diseño de una "fábrica del  futuro" estableciendo procesos de fabricación aditiva de

metales, o en una tesis pluriidisciplinaria entre el derecho y la ergonomía para cambiar

la  forma  en  que  se  concibe  el  material  agrícola  (Albert  &  Garrigou,  2019).  Esta

ergotoxicología, que tiene sus raíces en las cuestiones sociotécnicas y reglamentarias

contemporáneas, basada en las contribuciones de sus predecesores, permite en última

instancia construir la prevención movilizando la medición y la actividad, reduciendo al

mismo tiempo las incertidumbres. 

20 Un cuestionamiento colectivo actual se refiere a las posibles evoluciones del término

ergotoxicología,  cuando se trata de producir conocimientos sobre las actividades de

exposición para transformarlas, y no directamente conocimientos sobre la peligrosidad

de los productos. El término "ergoexpología" podría ser apropiado, sin olvidar que el

conocimiento de los posibles efectos tóxicos de los productos sigue siendo fundamental

para definir  las  modalidades de la  contaminación de los  trabajadores y los  posibles

síntomas, así como los observables y las técnicas de medición que emergen del terreno.

Al igual que la ergotoxicología, la ergoexpología estaría interesada en caracterizar las

situaciones de exposición a los peligros que los trabajadores pueden encontrar en el

curso de su trabajo, ya sean de origen químico, físico o biológico en particular. En este

contexto,  el  objetivo de la ergoexpología sería comprender las actividades laborales

relacionadas con estas exposiciones para prevenirlas y concebir sistemas de trabajo

seguros.

21 Como en el caso de la ergotoxicología, nos parece que esta propuesta es, sin embargo,

una posibilidad de subespecialización en ergonomía, así como un riesgo (pero también
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una oportunidad) para  una comprensión más  amplia  del  trabajo.  Por  ello,  hay  que

recordar que la ergotoxicología (o ergoexpología) es ante todo un enfoque estructurado

por  los  paradigmas  fundadores  de  la  ergonomía  de  la  actividad,  dirigido  a  los

ergónomos y a todos los actores de la salud laboral que se enfrentan a los temas de la

exposición profesional a los riesgos.

22 Una cosa es cierta : la "ergonomía vintage" [4] aplicada a los nuevos desafíos del trabajo

aún tiene un brillante futuro por delante.
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NOTAS

1. Podemos incluso preguntarnos acerca del modo en que estas normas y pantallas constituyen

un modo de poner en relieve algunos saberes sobre los riesgos, y no otros (Jouzel, 2019).

2. El  término  “seguridad”  es  utilizado  con  respecto  al  resultado global  de  las  acciones  de

prevención  y  uso  de  las  protecciones  en  el  medio  profesional.  La  utilización  del  término  es

influenciada por la noción de seguridad del trabajo o aún de las investigaciones de seguridad en

el mundo industrial y hospitalario.  Este término “seguridad” designa un trabajo “seguro” sin

problemas de salud, desde una perspectiva durable y del desarrollo.

3. A partir de mediciones y vídeos de situaciones de trabajo, sus análisis y selecciones en función

de lo observado y las hipótesis subyacentes, sus usos y circulación con los actores de la empresa.

4. Alain  Garrigou  denomina  así  a  la  ergotoxicología,  debido  a  las  técnicas  movilizadas  con

apariencias tradicionales, como la medición o el análisis de la actividad.
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