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1.   JUSTIFICACIÓN 
 
La propuesta de esta asignatura es que el futuro licenciado en Trabajo Social incorpore 
herramientas de reflexión que le permitan elaborar una postura crítica frente a las problemáticas 
sociales complejas. Entendiendo que el posicionamiento ético- político frente a la realidad es 
fundante de nuestra praxis profesional, es que los contenidos de la materia buscan aportar 
elementos para construir dicho marco 
 

2.   FUNDAMENTACIÓN 
 
Entendemos lo social como un escenario de disputa, la cuestión social es el marco en el que se 
presentan las problemáticas sociales que serán objeto de la intervención profesional.  Dichas 
problemáticas son complejas e intervenir en ellas conlleva siempre una toma de posición frente a las 
mismas. Dicha toma de posición constituye el marco ético-político que fundamenta la acción 
profesional. Entendemos entonces que la reflexión sobre lo social es trascendente a la hora de 
elaborar el posicionamiento profesional. Desde este punto de vista, se presentarán las tradiciones 
filosóficas en cuanto permiten analizar categorías centrales en la reflexión de problemáticas 
contemporáneas, tales como contrato social, comunidad, lazo social, nación, integración, autoridad, 
sociedad, poder, estado, individuo, ciudadano, entre otras. En función de ese análisis, también se 
abordarán los supuestos metafísicos y gnoseológicos fundamentales a la hora de comprender dichas 
categorías. 
 

3.   OBJETIVOS 
 
• Conocer las tradiciones y la universalidad de los problemas filosóficos. 

• Incorporar y utilizar adecuadamente el vocabulario filosófico. 

• Establecer vínculos conceptuales entre la filosofía y el Trabajo Social. 

• Ampliar conocimientos en la aplicación de técnicas de estudio y de trabajo grupal e 
               individual. 

• Mejorar los niveles de coherencia y de precisión en el discurso oral y escrito. 

• Identificar los principales supuestos presentes en la teoría del contrato social. 
• Examinar los principales conceptos de la filosofía social moderna, su relación con “la 
              cuestión social” y los problemas abordados por el Trabajo Social. 

• Producir elucidaciones y argumentaciones fundadas en perspectivas filosóficas para el 
              tratamiento de las problemáticas sociales contemporáneas. 
 
 



 

 

4.   UNIDADES TEMÁTICAS 
 

 

Unidad I 
 
Orígenes de la filosofía. La duda, el asombro, las situaciones límites. Principales problemas que 
aborda. Filosofía y su vínculo con lo social. La filosofía y sus aportes al Trabajo Social. 
 
 

Unidad II 
 
La filosofía y el problema del conocimiento. Que conocemos y como conocemos. Materialismo e 
Idealismo.   Etapas   de   la   filosofía:   Filosofía   del   objeto   principales   problemas.   Realismo   y 
nominalismo.  Filosofía del sujeto. Primado de lo gnoseológico sobre lo ontológico.  Temas 
centrales de la filosofía del sujeto. Empirismo y racionalismo. Etapa de Síntesis. Unidad entre 
racionalismo y empirismo.  Las ciencias y la filosofía.  Lo antropológico, lo gnoseológico y lo ontológico. 
idealismo y materialismo gnoseológico. El miedo a pensar lo nuestro 
 
 

Unidad III 
 
El estado y la filosofía. Fundamentos filosóficos para el Estado en occidente. El contractualismo: 
Hobbes, Locke, Rosseau.  Estado natural.  Derecho natural y derecho positivo.  Contrato social. Estado, 
soberanía y autoridad.  Monarquía absoluta, monarquía parlamentaria.  Democracia. Voluntad 
general, autoridad y soberanía en Rosseau. Discusiones sobre el Estado Moderno. El estado de 
excepción, Inmunitas. Marx y la teoría del Estado. Aportes del pensamiento Latino americano a la 
teoría del Estado. 
 
 

Unidad IV 
 
Poder y subjetividad.  Subjetividad y subjetivación. La Biopolítica. Panoptismo y microfísica del poder. 
De la sociedad disciplinaria a la sociedad de control. Modernidad líquida o fragmantada. La crisis de la 
representación. El poder y los margenes de agencia. 
 
 

Unidad V 
 
Aportes del pensamiento latinoamericano. Formas de estar en el mundo. Ser alguien- mero estar. El 
saber popular, lo ritual, lo mágico. Matrices culturales como abordaje de la cultura popular. Filosofía 
de la liberación. Reflexiones sobre el Estado desde América Latina. 
 
 

Unidad VI 
 
Filosofía de la práctica. Práctica y filosofía en la sociedad moderna. la praxis. Reflexiones éticas sobre 
la práctica. Posicionamiento ético - político en el ejercicio profesional del trabajo social- 
 



 
 

 
Unidad VII 
 
Sociedad global y derechos de las minorías. Feminismo y género. Lo público y lo privado. Lo microsocial 
y lo macrosocial. Diversidades. Cuidados: cuidadanía. Justicia, igualdad, equidad. Diferencia, alteridad, 
identidad y orden socio-político. Ciudadanos y consumidores. Diferencia, multiculturalismo e 
integración social en el capitalismo global.  
 
 

5.  METODOLOGÍA 
 
Cada unidad temática está pensada como un módulo de aprendizaje. En este sentido es que cada clase 
estará dividida en tres instancias: 
 
• Un primer momento que recupere la reflexión, trabajo o lectura semanal desde de los 
              contenidos y consignas de la clase anterior, a partir de lo elaborado por los estudiantes. 
• Presentación dialogada de los ejes temáticos de la jornada. 
• Consignas y disparadores para la apropiación de contenidos. Trabajos prácticos 
              para realizar una actividad u organizarse en torno a una actividad semanal. 
 
 

6.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA 
 
Se evaluará el conocimiento de los temas desarrollados desde el nivel conceptual, la disposición a la 
construcción activa del conocimiento durante las clases, el trabajo de lectura y la propia capacidad de 
reflexión, hacia el final de la asignatura, acerca de los temas trabajados. 
 
 

6.1.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARCIAL 
 
Para mantener la regularidad, los alumnos deberán aprobar dos exámenes escritos y obligatorios. 
Ambos serán de tipo domiciliario. El primero se realizará a poco de iniciar la cursada y el segundo hacia 
el final. En la última semana de clases, se realizará un examen recuperatorio, para aquellos que no 
hayan aprobado o asistido en las instancias anteriores. 
Su aprobación es condición para la regularidad de la materia. Caso contrario deberá recursarla. 
También será condición de regularidad la asistencia a clases en el porcentaje establecido por la 
universidad. 

 
 
6.2.  MODALIDAD DE EVALUACIÓN DEL EXAMEN FINAL  
 
Presentación y defensa de un trabajo final, escrito en equipo. Las especificaciones correspondientes a 
estas todas las instancias de evaluación se realizarán a lo largo del curso. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

7.  BIBLIOGRAFIA GENERAL 
 
Textos generales de consulta: 
 
Carpio, A. (1997) Principios de filosofía. Buenos Aires. Glauco. 
Cassirer, E. (1968) Antropología filosófica. Introducción a una filosofía de la cultura. México: Fondo de 
Cultura Económica. 
Etchegaray, R. y García, P. (2001) Introducción a la filosofía a través de su historia. Al Margen. con la 
realidad. Madrid. Editorial Universidad. 
Ferrater Mora, J. (1999) Diccionario de filosofía. Barcelona. Ariel. 
González Uribe, H. (2001) Manual de Filosofía Social y Ciencias Sociales. Universidad Nacional 
Autónoma de México. México. 
García Morente, M. (1997) Lecciones preliminares de filosofía. Buenos Aires. Losada. 
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Badiou, A (2003) El ser y el acontecimiento. Manantial, Buenos Aires. 
Bauman, Z. (2001) Comunidad. En busca de seguridad en un mundo hostil. Madrid. Siglo XXI. 
Bozzolo, R. (2000) Lo imaginario social. El enfoque ontológico de Cornelius Castoriadis. En Ferrara, 
F. (et. al.) Crisis del sujeto contemporáneo: problemas, herramientas, intervenciones. UNLZ. Buenos 
Aires. 
Carpio, A. (1997) Principios de filosofía. Buenos Aires. Glauco. 
Castoriadis, C. (1986) Los dominios del hombre: las encrucijadas del laberinto. Gedisa.  Buenos Aires. 
---------------- (1989) La institución imaginaria de la sociedad. Vol. 2. Tusquets. Buenos Aires. 
Chartier, R. Lo privado y lo público. Construcción histórica de una dicotomía. Co-herencia, vol. 4, núm.   
7, julio-diciembre, 2007, pp.   1-19.   Medellín.   Universidad   EAFIT.   Disponible   en 
https://www.redalyc.org/pdf/774/77413255005.pdf 
Deleuze, G. (2004) Spinoza. Filosofía práctica. Buenos Aires. Ed. Tusquets. 
--------------- (2008) En medio de Spinoza. Ed. Cactus. Buenos Aires. 
Domínguez, A. (1992) Spinoza y el surgimiento de la democracia. En Fragmentos de filosofía Nº 2. 
Revista electrónica de la Universidad de Sevilla. Disponible en http://editorial.us.es 
Dussel, Enrique 
Foucault, M. (1980) La verdad y las formas jurídicas. Barcelona. Gedisa. 
Federici, S. (2013) Revolución en punto cero. Trabajo doméstico, reproducción y luchas feministas. 
Madrid. Traficantes de sueños. 
Frazer, N. (2015) Fortunas del feminismo. Madrid. Traficantes de sueños.  
García Linera, Alvaro 
Gilson, E. (1965) La filosofía en la edad media. Madrid. Gredos. 
Han, Byung-Chul (2017) Psicopolítica.  Neoliberalismo y nuevas técnicas de poder.  Herder. Barcelona. 
Hobbes, Th. (1642) De cive. Alianza editorial. Madrid. Varias traducciones y ediciones. 
---------------- (1651) Leviatán. O la materia, forma y poder de una república eclesiástica y civil. Varias 
traducciones y ediciones. 
Kusch, Rodolfo 
Locke, J. Segundo tratado sobre el gobierno civil. Varias traducciones y ediciones. 



 
 
Lowe, D.M. (1986) Historia de la percepción burguesa. México: Fondo de Cultura Económica. 
Maidana, S.  “Descartes, filosofía y política.  Una relación conflictiva.”  En Revista Estudios en Ciencias 
Humanas.  Estudios y monografías de los postgrados.  Facultad de Humanidades – 
UniversidadNacionaldelNordeste.Disponibleenhttps://hum.unne.edu.ar/revistas/postgrado/revista5/
articulos/maidana.pdf 
Marx, K. (1832) El trabajo enajenado. Manuscritos económico-filosóficos. Varias traducciones y 
ediciones. 
Mezzadra, S. (2014) La cocina de Marx. El sujeto y su producción. Buenos Aires. Tinta Limón. 
Mondolfo, R. (1976) Sócrates. Buenos Aires. EUDEBA. 
Najmanovich, D. (2019) Cuidadanía: hacia una ecología de los saberes y cuidados. Inédito. 
Nietzsche, F.  (1873) Sobre verdad y mentira en sentido extramoral.  Varias traducciones y ediciones. 
Pirenne, H. (1987) Historia económica y social de la edad media. Buenos Aires. FCE. 
Pourrieux, C.  (comp.)  Los nuevos rumbos de la ética.  Ediciones de la UNLa.  Buenos Aires. Disponible 
en www.unla.edu.ar/public. 
Preciado, B. (2016) Biopolítica del género. Buenos Aires. Facultad de Ciencias Sociales. UBA. 
Reale, G. y Antiseri, (1995) Historia del pensamiento filosófico y científico. Barcelona. Editorial Herder. 
Rousseau, J. (1762) El contrato social. Varias traducciones y ediciones. 
Rozas, E. (2003) Modernidad. Artículo disponible en https://www.slideshare.net/elerozas 
Weber, M.  (1905) La ética protestante y el espíritu del capitalismo.  Varias traducciones y ediciones. 
Weil, E. (1970) Hegel y el Estado. Córdoba. Argentina. Nagelkop. 
 
 
 
 
 
 


