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Resumen

Este trabajo hace referencia a cinco estudios rea-
lizados por un proyecto de investigación titula-
do “La cultura del dolor en el proceso de pro-
ducción de subjetividades” desarrollado por
GRECO (Grupo de estudios sobre corporeidad).
Éstos fueron efectuados en la ciudad de Cascavel/
PR/Brasil, involucrando individuos pertenecien-
tes a instituciones escolares, hospitales, clubes de
gimnasia y grupos de tatuados. Estos estudios
poseen características específicas en cuanto a las
temáticas problematizadas y también a los proce-
dimientos metodológicos utilizados en la investi-
gación: aplicación y análisis de entrevistas, cues-
tionarios, asi como  la observación directa y la
realización de grupos focales. Tales aspectos son
presentados aquí con el objeto de dar paso a sig-
nificaciones atribuidas al dolor en el contexto ac-
tual y también como una forma de registrar una
experiencia de investigación interdisciplinar que
pretende contribuir a la comprensión de la condi-
ción humana en la actualidad.
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Abstract

This work makes reference to five studies
realized by a research project titled “The pain
culture in the process of subjectivity production”
developed by GRECO (Study Team about
Corporality). These took place in Cascavel city/
PR/Brazil involving people belonging to schools
institutions, hospitals, gym clubs and tattooed
groups. These studies have specifics
characteristics about subject matter problematical
and also the methodological proceeding used in
the research: application and analysis of
interviews, questions, such as direct observation
and realization of focal groups. Those aspects
are presented in this work pretending to move
on to a given meaning of pain in the actual
context and also as form of register a
interdisciplinary research experience that
pretends to contribute to the comprehension
about the actual human condition.
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Este texto se constituye como relato a partir de
los estudios desarrollados en el proyecto La cul-
tura del dolor en el proceso de producción de
subjetividades. Su objeto, mostrar las posibili-
dades de investigar sobre temáticas diversas sus-
citadas durante el desarrollo de este proyecto,
en él se evidencian los procedimientos
metodológicos utilizados y los resultados alcan-
zados. También se muestra cómo estas temáti-
cas están relacionadas entre sí y de qué manera,
ellas interfieren en la producción de las subjeti-
vidades actuales.

El proyecto de investigación La cultura del do-
lor en el proceso de producción de subjetivida-
des fue desarrollado desde septiembre del 2002
hasta agosto de 2005 y tiene origen en discusio-
nes sobre el cuerpo y la subjetividad. Fue reali-
zado por GRECO (Grupo de Estudios sobre
Corporeidad) el cual integra la PECLA (Grupo
de investigación en Educación, Cultura, Lengua-
je y Arte). El proyecto nace de la intención de
dos integrantes del grupo de analizar el dolor
como elemento constitutivo de la subjetividad
en nuestra sociedad. Debido a la falta de estu-
dios realizados hasta entonces, evidenciamos y
constatamos que el dolor estaba haciendo parte
del “modus vivendi” contemporáneo.

Tal cuestión traza un camino de investigación,
un tanto tortuoso por cierto, pero muy satisfac-
torio. El grupo pasó a tratar de entender los sig-
nificados atribuidos al dolor en diferentes áreas,
tanto el dolor físico como los dolores
existenciales y culturales. Es importante preci-
sar que estos significados siempre fueron pen-
sados por los investigadores como producto de
determinados contextos y por determinados su-
jetos que de él participaban. Inmersos en esta
búsqueda comprensiva, fueron delineándose al-
gunos caminos más específicos; el proyecto
mayor surgió al descubrir cómo objetos
diferenciadores enriquecían la investigación
propuesta en la medida en que se mostraban
los procesos de subjetivación y las relaciones
singulares con el dolor; contribuyendo de esa
forma con la comprensión de las estructuras de
poder, estructuras que están presentes en el
hombre del siglo XXI.

Aspectos metodológicos
y discusión de los resultados

Diferentes estudios desarrollados por el proyec-
to utilizaron la investigación bibliográfica, en-
trevistas semi-estructuradas, cuestionarios, ob-
servaciones directas y realización de discusio-
nes en grupos focales; sin embargo, cada uno
utilizó procedimientos específicos, los cuales
serán mencionados a continuación.

Uno de los enfoques del proyecto tuvo como
objetivo problematizar el trabajo docente, bus-
cando comprender cómo el dolor está siendo
vivenciado por los profesores en su espacio de
trabajo y cómo allí se van produciendo determi-
nadas subjetividades. La noción de subjetividad
hace necesaria una comprensión sobre cómo los
profesores se ven como sujetos en construcción,
y, cómo y por cuáles elementos ellos se sienten
afectados en las relaciones que establecen con
algunos de sus colegas, en el caso de activida-
des de planeación, actividades administrativas y
demás situaciones que componen sus trabajos.
Así, estamos entendiendo la subjetividad como
la relación entre el sujeto y la verdad, suponien-
do que el sujeto sería el resultado siempre en
movimiento de un proceso de efectos sufridos
cuando accedió a tales verdades. Aún más, in-
vestigando el dolor, en el desarrollo de este pro-
yecto, hemos tenido la precaución de no identi-
ficar al profesor como un sujeto patológico ya
que estamos buscamos la comprensión de su
construcción en cuanto sujeto; ello con miras a
la superación de enunciados comunes que ex-
ponen la profesión docente como un lugar de
sufrimiento.

Con estos análisis se espera contribuir a las dis-
cusiones sobre la producción de subjetividad en
la docencia y definir la posible importancia de
esta temática para la educación. Como procedi-
mientos metodológicos de soporte teórico, bus-
camos relatos de profesores sobre sus percep-
ciones en relación a sus afectos y “dolores” en
su trabajo y a la producción de sí como sujetos.
Para esto, con la intención de tomar diferentes
datos sobre las temáticas, se realizó un grupo
focal. Participaron de estas discusiones siete pro-
fesores que enseñaban en instituciones superio-
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res en áreas como: Educación, Ciencias Socia-
les y Educación Física. Esta discusión conside-
ró los siguientes aspectos: de qué modo el dolor
interfiere o contribuye en la formación de los
profesionales; los diferentes significados del
dolor; ejemplos de situaciones vivenciadas por
los participantes relacionadas con el dolor, y el
dolor en el acceso al conocimiento.

Esta discusión fue registrada en video y poste-
riormente analizada. Los datos obtenidos en la
investigación evidenciaron la existencia de de-
terminados conflictos que generan sentimientos
que pueden ser llamados de dolor o de sufrimien-
to, cuestiones que permean el trabajo docente e
influencian su producción como sujeto. Es ne-
cesario considerar que existen diferentes elemen-
tos que constituyen la historia subjetiva de los
profesores, y, también que hay modos distintos
de vivenciar los problemas de la profesión, o que
un mismo problema puede ser causa de sufri-
miento para uno y no para otro.

Se puede afirmar con base en los datos, que el
dolor está haciendo parte del trabajo docente y
es un elemento que influencia la producción de
la subjetividad del profesor. Esta reflexión no
intenta organizar nuevas teorías que incorporen
verdades absolutas, pero sí avanzar en la com-
prensión de cómo el sujeto se constituye y se
construye y de cómo el dolor se hace presente
en su actividad profesional.

Otro enfoque buscó entender cómo el cuerpo ha
sido tratado en la Educación Física desde el si-
glo XIX hasta la actualidad. Para eso fue nece-
sario realizar un estudio en un colegio estatal de
la ciudad de Cascavel/PR, con la intención de
comprobar el conocimiento de los profesores de
Educación Física en la enseñanza del dolor en
relación al cuerpo y analizar de qué manera esto
se manifiesta en sus prácticas pedagógicas, y cla-
ro, cómo las significaciones sobre el dolor son
actualizadas en estas prácticas. Con base en las
referencias teóricas se buscó analizar si en la
actualidad existe una educación de movimiento
humano o una Educación Física ligada a las
premisas del siglo XIX y sus explicaciones de-
rivadas de las Ciencias Naturales. En esta pers-
pectiva la investigación contribuye con elemen-

tos para la comprensión de esa Educación Físi-
ca que rompe con la visión mecánica del hom-
bre en dirección a un análisis que amplíe la ac-
ción humana dentro de una interacción con el
medio social y cultural en el que el sujeto está
inmerso.

A partir de estas premisas se analizó la forma
como los profesores de Educación Física com-
prenden el cuerpo y su vínculo con la práctica
pedagógica en las aulas. Estas reflexiones fue-
ron proporcionadas a través de entrevistas con
profesores de Educación Física. La prioridad era
comprender las diferentes concepciones que so-
bre el cuerpo poseen los profesores del área y
qué influencias históricas estaban presentes en
sus prácticas actuales. Influenciado el sujeto en
cuestión, se procuró saber sobre la escuela, el
área de desempeño profesional, el tiempo de ejer-
cicio docente, sus conocimientos sobre el pro-
yecto político-pedagógico de la institución, sus
estudios, la relación del alumno con la Educa-
ción Física y cómo el cuerpo está siendo educa-
do en las aulas.

Con el análisis se entiende que el cuerpo en la
actualidad continúa siendo tratado dentro de la
Educación Física de forma funcional, atendien-
do a los valores producidos en la sociedad de
consumo, lo cual nos muestra que el área de
Educación Física no superó las crisis existentes,
que no toca los tópicos referentes a su legitima-
ción. Se observó una tendencia marcada para la
Educación Física tecnicista, pero que en algu-
nos momentos apunta a las necesidades de re-
flexión con vista a la elaboración de una peda-
gogía fundamentada teóricamente, entendiendo
al sujeto de forma más crítica. Sin embargo, se
observa que las raíces científicas médicas per-
mitían un campo de acción dentro de la Educa-
ción Física. Percibimos entonces la necesidad
de un mayor diálogo con las Ciencias Humanas
para ampliar y posibilitar una mejor elaboración
de estas prácticas. Así se percibe que la Educa-
ción Física no tiene su posición legitimada en el
espacio escolar porque no consigue mostrar su
acción educadora para el individuo. La Educa-
ción Física se presenta como una visión simpli-
ficada del hombre a partir de la perspectiva bio-
lógica y también vinculada a un espacio de ocio,
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y un momento “menos educativo” con relación
a las otras áreas presentes en el proyecto políti-
co-pedagógico de la escuela pública en cuestión.
También se observa un discurso técnico-
funcionalista al respecto del cuerpo; las percep-
ciones que los profesores de Educación Física
tienen sobre el cuerpo estaban amparadas en los
roles anatómicos y en su utilidad para la prácti-
ca cotidiana, el mantenimiento de la salud física
y principalmente para la actividad o el entrena-
miento físico, o sea, una educación que tiene
como principal objeto la formación de atletas,
disciplinando el cuerpo en los moldes de la cul-
tura deportiva.

Analizamos así que esas prácticas que incluyen
el deporte como único contenido escolar, repre-
sentan las primeras opciones de educar al cuer-
po en la escuela del siglo XIX. Ahora sabemos
que en dicho siglo el contenido primordial fue
la gimnasia, los fines que se presentaban y se
presentan ahora son los mismos.

Finalmente se entiende que el deporte hace par-
te de los grandes curriculum escolares pero no
podemos generalizar la lógica del rendimiento,
porque la práctica del mismo se torna excluyen-
te. No todos los sujetos envueltos en esta acción
pedagógica encuadran en los perfiles deportivos
de roles, apartan estos alumnos de las prácticas
de Educación Física en la escuela. Con estas
observaciones se percibe que las concepciones
sobre el cuerpo acaban por generar determina-
das prácticas ligadas al dolor en por los menos
dos aspectos; en primer lugar, el dolor físico,
porque cuando se busca el rendimiento deporti-
vo, el cuerpo requiere pasar por entrenamien-
tos intensos, lo que hace que los sujetos tengan
que encontrar modos de convivir y superar es-
tas dificultades. Otro aspecto son las acciones
discriminatorias sufridas por aquellos que son
juzgados como no aptos para participar en ac-
tividades deportivas, de esa forma el dolor ad-
quiere un significado existencial, fruto de rela-
ciones sociales donde prevalece la visión
utilitaria del cuerpo.

La preocupación de otro subproyecto fue
problematizar algunas cuestiones implicadas en
el discurso de la salud ocupacional, como la de-

fensa de que habría un aumento de la calidad de
vida por la implementación de este tipo de acti-
vidades en empresas. Otro factor considerado fue
la creciente preocupación para mejorar la pro-
ductividad dentro de las empresas, que parte de
los intereses de los empresarios. Estas activida-
des estarían proporcionando tales mejorías en
sus estructuras organizacionales de trabajo o sea
que es algo rentable para la empresa. Estas ob-
servaciones traen inquietudes sobre lo que real-
mente fundamenta la producción de este discur-
so. Estos aspectos constituyen un problema de
difícil comprensión en el discurso que envuelve
la salud ocupacional. En la búsqueda de respues-
tas metodológicamente optamos por la aplica-
ción y análisis de entrevistas semiestructuradas
y observaciones. Como objetivos elegimos: com-
prender cómo la salud ocupacional se inserta en
el proceso de reorganización del mundo del tra-
bajo; diferenciar cuáles son los aspectos atribui-
dos entre empresarios y funcionarios para la in-
serción de programas de salud ocupacional en
una empresa; analizar el discurso sobre el dolor
en trabajadores que participan de programas de
salud ocupacional en sus empresas. La contri-
bución que este estudio trae es la de desmitificar
el uso de la expresión  ‘calidad de vida’ dentro
de las empresas, favoreciendo la producción de
una visión más amplia de salud, que contiene
aspectos sociales, culturales y biológicos.

Percibimos que hay varios elementos que rodean
los programas de salud ocupacional que necesi-
tan ser explicitados. Entendemos que las activi-
dades físicas bien orientadas, ciertamente traen
beneficios a los practicantes. Con esto se perci-
be que si se es parte de organizaciones de traba-
jo del régimen capitalista, muchas cuestiones
ideológicas del contexto político, social y eco-
nómico sobrepasan tales actividades.

Otra ramificación investigativa buscó aproxima-
ciones sobre la práctica de tatuajes. La
intencionalidad que fundamentó este estudio fue
delinear posibles caminos de reflexión, mirando
y comprendiendo los modos de subjetivación
presentes en los cuerpos transformados por los
tatuajes. Se trató de una aproximación con la
intención de dilucidar el tema. En este camino
las reflexiones se constituían en primer lugar
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como un estudio sobre los significados históri-
cos del tatuaje; en un segundo momento se refe-
ría a los indicadores de cómo el dolor se inter-
preta en el universo del tatuaje. Se tuvieron en
cuenta los preconceptos sufridos por los practi-
cantes del tatuaje, adentrándose de esta forma
en el campo de las consecuencias sociales de las
marcas en la piel, pretendiendo estimular la re-
flexión sobre la práctica del tatuaje relacionado
con la búsqueda de la libertad.

A través del apoyo teórico de Ramos (2001) y
Pires (2005) se percibió que las significaciones
atribuidas al tatuaje son variables: belleza, ero-
tismo, salud, poder, entre otras. Existen en estas
prácticas algo a lo que podemos atribuirle un
significado común: las marcas en el cuerpo le
dan significado. Dicho de otro modo, el tatuaje
imprime una marca que eleva al cuerpo a la ca-
tegoría de cuerpo humano, cuerpo cultural. És-
tas son marcas intencionales, realizadas con un
determinado fin, y no se repiten, se convierten
en una característica de la cultura a la que perte-
necen.

En nuestras entrevistas con sujetos de cuerpos
tatuados, buscamos un entendimiento de la in-
tensidad del dolor provocado por las agujas que
perforan el cuerpo e insertan tinta sobre la piel.
Todos los entrevistados afirman que el proceso
es doloroso y que varía de acuerdo al lugar don-
de se realiza el tatuaje. En un relato tenemos la
afirmación de que el dolor percibido es más in-
tenso del provocado por la quemadura con agua
caliente. Por eso muchos entrevistados dicen que
este dolor es más intenso en el inicio y que a los
pocos minutos disminuye por el adormecimien-
to de la piel. Por otro lado, un punto común en-
tre los entrevistados, es la afirmación de que
“vale la pena”. Esta afirmación nos remite al
entendimiento de que el dolor implica en este
proceso otro significado. Para Pires (2003, 109)
“la sensación de malestar que un buen número
de personas sienten con un cuerpo que está su-
friendo y sufre una manipulación, está relacio-
nada con asociaciones y modificaciones físicas
con interferencias accidentales y no voluntarias”;
la autora dice que “las manipulaciones, en el
momento en el que aparece el dolor en el indivi-
duo, él lo sabe y no lo combate, es utilizado por

los niños como mecanismo para superarlo”. De
esa forma los individuos que practican transfor-
maciones con el cuerpo estarían teniendo en el
dolor un elemento que los une.

Siendo el dolor un elemento presente en las
modificaciones realizadas en el cuerpo y que
varía de acuerdo con el tipo de intervención, la
resistencia a él será un elemento que identifica-
rá al sujeto y determinará su reconocimiento por
el grupo. Se notó en estos procesos la produc-
ción de otro significado con relación al dolor, y
éste a su vez caracteriza a los sujetos envueltos
en él. Serían, a su vez, técnicas pertenecientes a
procesos de subjetivación.

Para finalizar, en otro subproyecto de esta in-
vestigación mayor, se avanzó sobre la
problematización de la preocupación de los in-
dividuos por el cuidado de su cuerpo; cuidado
vinculado a una necesidad de respuesta al públi-
co con una estética adecuada. Se entiende que
ésta es una marca de las actividades relaciona-
das con la belleza corporal en la actualidad. Se
puede decir que existe un paradigma universali-
zado a partir de los medios de comunicación que
generan necesidades poco reflexivas por los su-
jetos que buscan suplir dichas necesidades. Sien-
do así, el deseo de poseer un cuerpo “perfecto”
está cada vez más presente en la producción de
la subjetividad contemporánea. La sociedad de
consumo, el medio y la industria estética encon-
traron fuertes aliados para la conquista del cuer-
po ideal para la ciencia y la tecnología. El cuer-
po es esculpido por el medio y mostrado en las
vitrinas de televisión y revistas, para que los es-
pectadores busquen incansablemente este ideal.
El sujeto es movido por el deseo consciente o
inconsciente de intervenir en su naturaleza, a tra-
vés del uso de bisturíes, en clínicas de estética,
aparatos de musculación, gimnasia y consumo
desenfrenado de anabolizantes.

Con todo esto, las preocupaciones en relación al
cuerpo y a su papel en la sociedad, hace mucho
tiempo, hacen parte de nuestra cultura. Jaeger
(1995, 795) presenta reflexiones sobre la prácti-
ca de la gimnasia ligada a la música como parte
de la educación (paidéia) propuesta por Platón.
“Al lado de la música como otra mitad de la
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paidéia coloca Platón la gimnasia. Dice que su
verdadero interés incide sobre la educación mu-
sical y se le da la mayor importancia para la cul-
tura de los “guardianes”, el robustecimiento fí-
sico, razón por la cual se debe practicar la gim-
nasia desde la infancia. Con esta cita buscamos
apenas afirmar que en cada contexto histórico
se dan posiciones y prácticas diferentes con re-
lación al cuerpo, con finalidades también dife-
rentes. En la época de Platón por ejemplo, se-
gún Jaeger (1995,799):

La finalidad de la gimnasia contiene en
detalle los ejercicios y los esfuerzos físicos
y no alcanzar la fuerza física de un atleta,
pero sí desarrollar el coraje de un guerre-
ro. No es cierto entonces como muchos
dicen o como el propio Platón parecía al
inicio entender, que la gimnasia tiene la
misión de educar exclusivamente al cuer-
po y a la música, y formar el alma. Es el
alma que ambos educan primordialmen-
te. (…) Una educación exclusivamente
gimnástica cultiva la dureza y la fuerza del
hombre y una excesiva educación musical
torna al hombre en alguien muy delicado.

En el contexto actual, se ve la evidencia de la
gimnasia en la producción de una imagen cor-
poral asociada no solamente a utilidades prácti-
cas, como formar “guerreros”, sino también a
determinados patrones estéticos. Los medios de
comunicación muestran la importancia de un
cuerpo conformado por los patrones estéticos
considerados “ideales”, en los cuales los indivi-
duos son estigmatizados por la práctica de acti-
vidad física. El cuerpo es el invitado principal
del medio y de la publicidad y es ofrecido a la
adoración del público. Influenciados por el me-
dio, podemos volvernos fieles a él, acentuando
los caminos indicados por él, para la realización
de nuestros deseos. Cabe entonces la reflexión
sobre los niveles de comprensión que están sien-
do utilizados en tales procesos, como apuntan
Rocha y Costa (2003, p.1), citados por Berger

(1999), “el cuerpo antes que todo es una ima-
gen, imagen que hace que el individuo tenga
percepción de sí mismo y de lo que podría ser”.
Se percibe así mismo que siempre hay una pers-
pectiva de búsqueda de algo para que el sujeto
no se sienta incompleto. Mas los posibles com-
plementos, conforme percibimos, están ligados
a la apariencia externa. Para Silva (2004, 15) “la
realidad se convierte en apariencia y la aparien-
cia en realidad”, o sea, la apariencia determina
el estado del individuo y el tipo de relación que
éste establece con la sociedad. La apariencia
determina la aceptación o no de las relaciones
interpersonales, promueve procesos de sociali-
zación o de exclusión. Oliveira (2004, 17), mues-
tra que “los cuerpos no ‘sarados’ renegados a la
marginación económica, social y cultural no
pueden realmente desarrollar su alteridad, una
perspectiva de encuentro con el otro, de recono-
cimiento del otro como individuo singular. La
única singularidad que une esos cuerpos, es la
singularidad de la miseria humana”. Afirmacio-
nes como éstas, entendemos, pueden llevar a una
nueva comprensión sobre modelos corporales
que, a su vez, llevaría al sujeto a una postura
pasiva de aceptación y le daría mayores posibi-
lidades en la escuela.

Consideraciones finales

Con esta investigación queremos indicar la po-
sibilidad que posee (frente a estos asuntos) una
reflexión con perspectiva interdisciplinar para
el entendimiento del hombre contemporáneo. Fi-
nalmente, apuntar que la relevancia de la discu-
sión que este trabajo propone está en
problematizar un posible discurso
institucionalizado que caracterice al dolor como
elemento participante de nuestra cultura en los
procesos de producción de subjetividades, con-
tribuyendo de esa forma con la emergencia, en
nuestras escuelas, de otras posibilidades, de otros
elementos definidores de la sociedad actual.
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