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El abordaje fenomenológico-hermenéutico en contextos educativos vulnerables 

María Castillo López, Universidad de Murcia

Resumen 

En los últimos años, la corriente fenomenológico-hermenéutica ha adquirido una 

mayor presencia y notoriedad en el campo de la investigación pedagógica. Esta importancia se 

debe, entre otros factores, al aumento de los estudios cualitativos centrados en la reflexión 

sobre la realidad educativa y su intersubjetividad. El presente estudio persigue conocer la 

adecuación y pertinencia del abordaje fenomenológico-hermenéutico en los estudios 

socioeducativos realizados en contextos vulnerables. Para ello, se ha desarrollado un estudio 

documental que recoge y analiza las investigaciones de este tipo que han sido publicadas 

entre los años 2010 y 2020. Los resultados obtenidos exponen la escasez de investigaciones 

de este tipo realizadas. No obstante, se han identificado tres líneas temáticas: la docencia, los 

educandos y la relación educativa.  
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Objetivos o propósitos: 

El presente trabajo plantea conocer la adecuación y pertinencia del abordaje fenomenológico-

hermenéutico en la investigación educativa situada en contextos educativos vulnerables.  

Marco teórico: 

El aumento de las situaciones de exclusión social se ha convertido en uno de los principales 

desafíos actuales (Mínguez, Romero y Gutiérrez, 2018, p.1237). La educación, que no es un 

fenómeno neutral, representa un modo concreto de observar el mundo, una concepción del ser 

humano y una ética determinada. De este modo, el paradigma educativo e investigador actual 

responde a las tendencias predominantes, mostrando un interés exagerado por la medición de 

resultados y la constatación de las evidencias disponibles.  

Ha habido una pretensión en los teóricos de la educación de equiparar la cientificidad 

de la educación con otras ciencias sociales. En el fondo había un complejo de 

inferioridad, mal disimulado, que nos hacía rehenes de un planteamiento que, ni era 

necesario, ni pertinente. Hablar de valores éticos, como objetivos irrenunciables en la 

educación, es un lenguaje que no encuentra espacio ni interlocutores en el positivismo 

científico. (Ortega y Romero, 2019, p.95) 

La presencia del paradigma positivista en la investigación educativa continúa generando 

controversia (Fernández y Postigo, 2020), principalmente respecto a la incoherencia que supone 

perseguir la eficacia en un ámbito en el que esta no define la adecuación de las prácticas 
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educativas. Asimismo, se ha dado la espalda a la dimensión ética y antropológica de la 

educación, olvidando las circunstancias sociohistóricas de sus protagonistas (Ortega y Romero, 

2019).  

Se ha afianzado así un paradigma técnico y anacrónico donde el saber de la experiencia, que 

aborda los desafíos de la vida humana, no tiene lugar; donde no existe una dialógica real entre 

los protagonistas de la acción educativa, el contexto (familias, escuelas) y el personal 

investigador, que puedan dar lugar a frutos compartidos y representativos de la realidad. Dicho 

diálogo es una exigencia que la investigación socioeducativa no puede dejar de lado. Por ello, se 

sitúa como una urgencia defenderlo, y junto a él la pertinencia del paradigma cualitativo en 

educación, de modo que sea posible atender de cerca el contexto, sus participantes y sus 

significados (Cerrón, 2019).  

Dentro del paradigma cualitativo se encuentra el método fenomenológico. La palabra 

Fenomenología fue acuñada por primera vez por el filósofo y matemático Edmund Husserl, en 

su obra Investigaciones Lógicas (1901). Husserl construye una fenomenología trascendental y 

descriptiva, con el objetivo de constituir una ciencia rigurosa, aplicable a todas las ciencias. Su 

método exige como premisa la epojé fenomenológica: la puesta entre paréntesis de las ideas 

previas -de carácter científico, filosófico, cultural- acerca de un fenómeno, adquiriendo un 

estado de duda ante la realidad. A través de la epojé, sería posible alcanzar el mundo de la 

conciencia y la esencia, es decir, los “aspectos invariantes” de un fenómeno (Fermoso, 1988, 

p.123). Posteriormente, en su obra Ideas para una fenomenología pura y una filosofía 

fenomenológica (1949), Husserl plantea el problema del otro y advierte de cómo el mundo no 

es solo un mundo para el yo sino también para los otros. 

Si bien Husserl es considerado el fundador de la Fenomenología, Martin Heidegger es 

considerado el autor que la transformó, al defender la necesidad de interpretar los fenómenos 

como ser humano en-el-mundo (Daniele, 2014). Durante el siglo pasado, muchos autores han 

seguido y transformado las bases de la fenomenología, creando líneas de pensamiento muy 

heterogéneas. Entre ellos, conviene destacar la figura de Alfred Schutz, quien incorporó la 

fenomenología de Husserl a las ciencias sociales a raíz de su obra Phenomenology of the Social 

World (1932) e inauguró lo que posteriormente se conocería como sociología fenomenológica 

(Cegarra, 2011).  

No obstante, la fenomenología no adquiere un papel significativo en la investigación 

socioeducativa hasta la segunda mitad del siglo, de la mano de las teorías del constructivismo 

social. Ello sucede a través de autores como Berger y Luckman, quienes recogen las aportaciones 

de Husserl y Schutz en su obra The Social Construction of Reality:  Treatise in the Sociology of 

Knowledge (1966). 

La fenomenología ha sido abordada también desde la psicología, la psiquiatría, la enfermería o 

la educación. De hecho, se ha introducido en el ámbito de la reflexión pedagógica hasta el punto 
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de ser definida por diversos autores como un camino para volver a la experiencia educativa (Van 

Manen, 2003; Costa, 2018). Se presenta como un tipo de investigación cualitativa, dirigida a 

abordar la intersubjetividad que envuelve al acto educativo (Aguirre y Jaramillo, 2012).  

Para comprender la pertinencia de dicho enfoque en la investigación educativa, es de vital 

importancia tener presente el carácter abierto e intrínsecamente hermenéutico de la 

pedagogía: se trata de un proceso rodeado de símbolos, significados y experiencias (Bárcena, 

Larrosa, y Mèlich, 2006; Cruz y Taborda, 2014). De este modo, la fenomenología hermenéutica 

constituye una forma coherente de responder a ese carácter interpretativo de la pedagogía. 

 

Metodología:  

 

El presente trabajo plantea conocer la adecuación y pertinencia del abordaje fenomenológico-

hermenéutico en la investigación educativa situada en contextos educativos vulnerables. Para 

ello, se emprendió una investigación de naturaleza documental. Se llevó a cabo una revisión 

sistemática, a través del método del tanteo, de las investigaciones fenomenológicas realizadas 

en contextos educativos vulnerables. Los criterios de selección incluyeron artículos científicos y 

tesis doctorales publicados en países de habla hispana, desde el año 2010 al 2020.  

Para evitar el sesgo de publicación, la búsqueda se realizó incluyendo fuentes formales 

(repositorios y bases de datos genéricas y específicas) e informales (Google Académico) 

(Sánchez-Meca, 2010). Los resultados de la investigación han sido localizados principalmente en 

TDR, Dialnet, RedIB y Google Académico (véase Tabla 1). 

El proceso de búsqueda se emprendió previo establecimiento de una serie de palabras clave, las 

cuales figuran en el Tesauro de la UNESCO y/o en el Tesauro de la Biblioteca Hispánica (AECID): 

fenomenología, educación, pedagogía, exclusión social, método fenomenológico y estudio 

fenomenológico. Todas ellas fueron introducidas de manera aislada y combinada, tanto en 

lengua hispana como inglesa.  

Tabla 1 

Fuentes consultadas y registros seleccionados 

 
Fuente 

 
Registros 

consultados 

Registros seleccionados 

Tesis 
Doctorales  

Artículos 
científicos 

Total de 
documentos  

Repositorios TESEO 76 0 0 0 

https://digitalis.uc.pt/es/biblio?f%5Bauthor%5D=1370
https://digitalis.uc.pt/es/biblio?f%5Bauthor%5D=1370
https://digitalis.uc.pt/es/biblio?f%5Bauthor%5D=1371
https://digitalis.uc.pt/es/biblio?f%5Bauthor%5D=1372
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TDX 622 4 0 4 

Bases de 
datos 

Dialnet 910 2 6 8 

WOS 256 0 0 0 

Scopus 58 0 0 0 

RECOLECTA 76 0 0 0 

REDINED 177 0 0 0 

RedIB 208 0 1 1 

Buscadores Xabio 308 0 0 0 

Google 
Académico 

600 0 1 1 

Total 3291 6 8 14 

Fuente: Elaboración propia. 

El análisis documental (Lafuente, 2001) se desarrolló desde una perspectiva cualitativa. En 

consonancia con el objetivo de la investigación y la naturaleza del método fenomenológico, 

durante la revisión se centró el análisis en las características epistemológico-metodológicas de 

las investigaciones, sin incluir los resultados de estas.  

 

Discusión de los datos, evidencias, objetos o materiales:  

Una vez finalizado el proceso de búsqueda, se seleccionaron un total de 14 documentos 

científicos: 6 tesis doctorales y 8 artículos científicos. Se identificaron tres áreas temáticas 

principales: la reflexión acerca de la docencia, el estudio de los significados otorgados por los 

educandos dentro del acto educativo y el análisis de la relación educativa (véase Tabla 2). La 

exposición de los resultados más significativos se ha organizado en torno a dichas áreas. 

Tabla 2 

Documentos seleccionados según el área temática 
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Área Temática Tesis Doctorales Artículos Científicos Total Documentos  

Docente 1 1 2 

Discente 2 4 6 

Relación  3 3 6 

 

En primer lugar, dentro del área temática Docente, se incluyen dos documentos: una tesis 

doctoral y su correspondiente artículo científico (Arriagada, 2016; Jordán y Arriagada, 2016). La 

situación abordada, desde el enfoque fenomenológico-hermenéutico de Van Manen (2003), ha 

sido la docencia con alumnos con necesidades educativas especiales. Este estudio se ocupa de 

analizar cómo docentes de Chile y Cataluña experimentan en su cotidianidad profesional la 

responsabilidad pedagógica (Van Manen, 1998) en su experiencia vivida como docentes. 

En segundo lugar, en la investigación del área Discente se han localizado dos tesis doctorales y 

cuatro artículos científicos. Como referentes epistemológicos principales, encontramos en 

primer lugar Van Manen, seguido de Merleau-Ponty, Heidegger, Schutz, Gadamer, Levinas y 

Ricoeur. 

Con respecto a las tesis doctorales, Moreno (2016) aborda el estudio de la experiencia vivida de 

tres estudiantes de 16 años en relación con su contexto educativo en Bogotá (Colombia), 

adoptando un enfoque holístico en busca de una “pedagogía hermenéutica del lugar” (ídem, 

p.18). Asimismo, Ramírez (2012) indaga acerca de aquellos aspectos, presentes en el contexto 

escolar, determinantes en el proceso de construcción de la identidad en sujetos del colectivo 

LGTB de Gran Canaria. 

Por lo que respecta a los artículos científicos, Machado y Perdomo (2018) indagan los sentires 

de la inclusión de las personas sordas en la educación superior de Venezuela. A su vez, Ocampo 

y Guarín (2014) abordan la experiencia del fracaso escolar en Colombia; Guerra (2018) indaga la 

experiencia de vida de estudiantes venezolanos procedentes de un contexto socioeconómico 

vulnerable; y Urbina, Rodríguez y Lamí (2018) se adentran en contextos de privación de libertad 

en Venezuela. 

Por último, dentro de la indagación fenomenológica de la relación educativa resultan tres tesis 

doctorales y tres artículos. En todos ellos se adopta el enfoque de Van Manen (2003). Dos de las 

tesis doctorales, desarrolladas en Chile (Paillacoi, 2017; Marilaf, 2017), analizan la relación 

educativa con respecto al saber educativo mapuche que se esconde en diálogo intercultural. Por 

otra parte, Gómez (2018) aborda la relación educativa entre una educadora y sus alumnos, en 

una escuela ubicada en un barrio vulnerable de Barcelona. 
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En cuanto a los artículos científicos, Galvis (2015) analiza la relación educativa en la educación 

de adultos en Colombia; Espinosa (2015) indaga los procesos formativos llevados a cabo en un 

contexto marginal en México; y, por último, Orfila y Medina (2018) estudian el fenómeno de la 

violencia escolar en Venezuela desde una perspectiva holística-relacional. 

Resultados y/o conclusiones:  

 

Una vez analizados los resultados de la investigación documental, destaca en primer lugar el 

reducido número de estudios publicados con respecto a la temática abordada, especialmente 

teniendo en cuenta que los criterios de selección establecidos abarcaban un período temporal 

y un límite geográfico considerados amplios. No obstante, es posible vislumbrar ciertas 

diferencias según el área temática: mientras que un número idéntico de investigaciones han 

indagado en los significados de la experiencia discente y la naturaleza de la relación educativa, 

sólo una investigación (traducida en dos documentos) ha abordado los significados de la 

docencia en las condiciones estudiadas. 

Un aspecto destacable es el origen y el lugar de desarrollo de las investigaciones: siete de los 

ocho artículos se han publicado en Latinoamérica. Las seis tesis doctorales se han defendido en 

universidades españolas, mas sólo tres de ellas han desarrollado toda o parte de la investigación 

en España (Ramírez, 2012; Arriagada, 2016 y Gómez, 2018). De este modo, el contexto español 

se plantea como un horizonte amplio de posibilidades de investigación. 

La exclusión social se experimenta en múltiples áreas vitales (Hernández, 2008). Ello se refleja 

en la variedad de temáticas abordadas: desde aspectos identitarios (Ramírez, 2012) hasta el 

fenómeno de la violencia en el contexto educativo (Orfila y Medina, 2018). Ello nos lleva a 

plantear el amplio abanico de circunstancias que son todavía objeto pendiente de estudio 

dentro de los confines de la vulnerabilidad social. 

Por lo que respecta al enfoque epistemológico, ha predominado la metodología 

fenomenológico-hermenéutica de Van Manen (2003), con apuntes de otros autores como 

Heidegger, Gadamer, Ricoeur, etc. A nivel metodológico, se observa una línea de trabajo similar 

-entrevistas en profundidad, relatos anecdóticos, etc.- que ha permitido explorar las 

experiencias vitales de sus protagonistas, dándoles voz y escucha (Ortega y Romero, 2019). 

A través de este trabajo se ha pretendido arrojar luz acerca de un planteamiento metodológico 

poco trabajado en la investigación educativa de contextos vulnerables, como se ha podido 

constatar. Esta situación puede deberse al desconocimiento y la complejidad que circunda su 

comprensión y su abordaje (Ramírez y Moreno, 2018); o al propio origen filosófico, llevando a 

considerarlo ajeno al ámbito pedagógico.  
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Contribuciones y significación científica de este trabajo: 

 

La fenomenología hermenéutica representa un modo de acercamiento a la realidad que permite 

sacar a la superficie los significados que envuelven las experiencias humanas. Siendo la exclusión 

una de las categorías sociológicas que mejor describe nuestro tiempo (Mínguez, Romero y 

Gutiérrez, 2018), esta se plantea como un potencial instrumento para explorar la experiencia 

pedagógica de la vulnerabilidad (Gómez, 2020). 

De este modo, este enfoque contribuye a la ampliación del conocimiento educativo en tanto 

que favorece el análisis de las interacciones entre los individuos, profundizando en la 

subjetividad de los investigados y del investigador; en la investigación de lo particular y del 

sentido de las acciones educativas. Todo ello, es consecuencia de que el conocimiento educativo 

nunca puede ser solo positivista o, por el contrario, solo fenomenológico. Si la educación no es 

una realidad de causalidad lineal, entonces habría que encauzarse hacia el paradigma de lo 

complejo que integre el conocimiento técnico, práctico y emancipatorio o transformador de la 

educación. 
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