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Fundamentación 
 
El vínculo sociología-filosofía se percibe por lo general como una relación conflictiva entre campos 
del saber independientes. Esta percepción se remonta a los tiempos del surgimiento de la 
sociología como disciplina científica. Como la mayoría de las ciencias humanas que se encontraban 
en período de gestación hacia mediados del siglo XIX, la sociología se vio obligada en sus inicios a 
diferenciarse de otras disciplinas afines, incluida la filosofía, para justificar sus pretensiones de 
existencia autónoma. Por su parte, muchos filósofos vieron en la expansión de la nueva ciencia de 
la sociedad una amenaza potencial contra su propio dominio. El “sociologismo” ‒que parecía 
seguirse de la sociología tal como el “psicologismo” y el “historicismo” se desprendían de la 
psicología y la historia, respectivamente‒ ponía en cuestión el carácter eterno e inmutable de los 
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objetos de estudio clásicos del pensamiento filosófico (el Bien, la Verdad, la Belleza, el Ser…) y con 
ello la razón de ser de la filosofía misma.  
Frente a esta percepción generalizada, el seminario intenta poner en evidencia que las disputas 
entre los representantes de ambos campos no siempre terminaron en contiendas académicas ni 
tuvo como única ni principal consecuencia la escisión y compartimentación disciplinar. La relación 
entre sociología y filosofía conoció y conoce en la actualidad momentos de cooperación y 
confluencia. Así lo atestiguan dos corrientes, dos orientaciones del pensamiento que el seminario 
pretende examinar: la “filosofía social”, tradición con una larga historia y gran riqueza intelectual, y 
la “sociología filosófica”, disciplina mucho más reciente que la anterior pero con un peso 
considerable en los debates contemporáneos.    
Bajo el título “sociología y filosofía” se evoca un campo de tensiones hecho de convergencias y 
divergencias con implicaciones teóricas y prácticas. El seminario parte de la hipótesis de que hay 
una serie de preguntas fundamentales que la filosofía intenta responder desde sus orígenes, 
respecto de las cuales la sociología no puede permanecer indiferente. Planteadas en términos 
modernos, estas preguntas se podrían articular en torno a cuatro ejes problemáticos: 1) el ético-
normativo, que trata de las reglas, valores y principios que garantizan una vida “buena” o “lograda”; 
2) el antropológico-filosófico, que se interroga por la naturaleza humana y por el modo de ser 
propio del hombre; 3) el epistemológico, que se ocupa de los alcances y limitaciones del 
conocimiento científico; y 4) el ontológico, que se plantea la pregunta por la constitución o hechura 
de la realidad social. 
Muy habitualmente, la sociología evita enfrentar algunos de estos problemas, en particular aquellos 
que por su naturaleza metafísica o especulativa pertenecerían a un terreno de investigación que le 
es ajeno y en buena medida desconocido. Sin embargo, no son cuestiones de los que la ciencia de la 
sociedad simplemente pueda desentenderse en la medida en que subyacen a todo pensamiento 
social. La prueba está en que más tarde o más temprano las grandes teorías sociológicas se ven 
llevadas a tomar posición respecto de aquellas preguntas, aunque sea de manera implícita o 
indirecta. Y es precisamente en estas tomas de posición ‒declaradas o no, pero en cualquier caso 
legibles‒ donde quedan expuestas las tensiones entre los dos campos del saber considerados.  
 
 

Objetivos 
 
El seminario se propone analizar los intercambios, envíos y reenvíos entre sociología y filosofía a la 
luz del primero de los ejes problemáticos mencionados más arriba, es decir, a la luz del problema 
ético-normativo de la vida social, entendido como el conjunto de criterios que permite a los 
individuos llevar una “vida buena” en el seno de una sociedad determinada.          
Con el nacimiento de la sociología, la reflexión filosófica comenzó a incorporar los desarrollos 
teóricos y prácticos realizados en el ámbito de la investigación social. La filosofía social, que había 
conocido un primer impulso con las críticas de Rousseau y Hegel a la sociedad de su tiempo, 
experimentó así un avance notable. Primero a través de Marx y luego a través de Tönnies, Simmel, 
Weber y Durkheim, entre algunos otros, se sentaron las bases científicas del diagnóstico crítico 
sobre las condiciones sociales de la modernidad. Las teorías de los “padres fundadores” son 
interpretaciones sociológicas y filosóficas de los fenómenos vinculados al surgimiento y desarrollo 
del capitalismo. En el período de entreguerras, autores como Heidegger y Plessner consideraron los 
problemas sociales que a sus ojos amenazaban la existencia individual y colectiva y propusieron 
diferentes salidas. La articulación entre filosofía y sociología tuvo un momento de gran intensidad 
cuando empezaron a difundirse los trabajos desarrollados en el Instituto de Investigación Social de 
Frankfurt a partir de 1930. En particular, gracias a las reflexiones iniciales de Horkheimer sobre 
“teoría crítica”, luego por medio de las tesis desplegadas conjuntamente por Horkheimer y Adorno 
sobre el desarrollo del proceso de civilización que desembocó en la dominación totalitaria, y más 
recientemente, a través de la crítica a la colonización del mundo de la vida efectuada por 
Habermas.  
En pleno siglo XXI, asistimos a un nuevo acercamiento de la sociología a la filosofía por distintas 
vías. En los últimos años, autores como Hartmut Rosa y Daniel Chernilo plantearon la necesidad de 
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que la sociología se interrogue expresamente sobre las condiciones sociales bajo las cuales es 
posible la “vida buena”. El primero define su proyecto sociológico como una “crítica de la sociedad” 
que toma en cuenta los estándares normativos, y el segundo invita a pensar una “sociología 
filosófica” que se ocupa de la relación entre las ideas normativas y las concepciones de lo humano 
que atraviesan la vida social.   
 
 

Contenidos desagregados por unidad 
 
Clase 1. Consideraciones preliminares en torno al vínculo entre sociología y filosofía 
1. El vínculo problemático entre sociología y filosofía. 2. Rousseau y Hegel: fundadores de la crítica 
ético-normativa de la modernidad. 3. La idea de una “filosofía social”. 
Clase 2. Marx, Tönnies y Weber: la comunidad o el ideal de la buena sociedad 
1. Marx y la relación entre comunidad, sociedad capitalista y Estado. 2. La comunidad 
(Gemeinschaft) frente al avance moderno de la sociedad (Gesellschaft) según Tönnies. 3. La 
interpretación de Weber sobre el destino de las comunidades en un mundo desencantado y 
racionalizado.  
Clase 3. Heidegger y Plessner: la cuestión de la normatividad social en la filosofía alemana de 
entreguerras 
1. Heidegger, entre la interpretación ontológica y la actitud moralizante: la “caída” del Dasein en la 
dictadura del “uno”. 2. El “destino común” como acontecer de la comunidad en Ser y tiempo. 3. 
Antropología filosófica y crítica de la Gemeinschaft en Plessner.   
Clase 4. Adorno, Horkheimer y Habermas: filosofía, sociología y teoría crítica 
1. La crítica de la “falsa sociedad”: los orígenes de la razón, el liberalismo y el espíritu burgués en 
Dialéctica de la ilustración. 2. La colonización del mundo de la vida por el sistema: el patrón ético-
normativo de la Teoría de la acción comunicativa.  
Clase 5. El problema de la vida buena en el pensamiento sociológico contemporáneo: los casos de 
Hartmut Rosa y Daniel Chernilo  
1. Rosa y la “crítica de la sociedad”: aproximaciones sociológicas y filosóficas a la pregunta por los 
modos logrados de vida. 2. Chernilo y la propuesta de una “sociología filosófica”: los debates 
normativos y las ideas de lo humano en la sociedad actual.  
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Metodología de cursada y evaluación 
 
El seminario se organiza en 5 clases de 3 horas cada una. En cada clase se desarrollarán los temas 
previstos en el programa para ese día y, asimismo, lxs estudiantes participarán mediante la 
presentación de algunos de los textos incluidos en la bibliografía. Se dedicará el último tramo de 
cada clase a la discusión de los temas abordados y, llegado el caso, al tratamiento de los posibles 
cruces entre los contenidos del seminario y las tesis doctorales en curso.   
Para la evaluación se solicita un trabajo final escrito. En el mismo se espera que lxs estudiantes 
analicen el problema general del seminario o alguna de sus derivas particulares, preferentemente 
en relación con un aspecto puntual de sus respectivos proyectos de tesis doctoral.     
 


