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1. DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

El artículo 114 del Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica, propone para los Estudios Generales los 
siguientes objetivos: 

1.1. Inspirar y desarrollar en el estudiante un interés permanente por la cultura general y humanística del mundo. 

1.2. Crear una conciencia crítica y responsable sobre la problemática latinoamericana siempre dentro de la visión 
universitaria y humanística del mundo. 

1.3. Incorporar lúcidamente al joven a la realidad costarricense y su problemática concreta. 

Es tarea prioritaria despertar el interés por la cultura y los distintos componentes de nuestro entorno. Ese interés 
debe fundamentarse en la adquisición de una conciencia crítica, responsable y creativa sobre la problemática 
mundial —particularmente de América Latina— que permitirá la incorporación lúcida del estudiante a su 
realidad, así como un deseo de transformarla para conseguir el mejoramiento social. Esto debe lograrse 
mediante la promoción de instrumentos de análisis y crítica enmarcados siempre en una visión universitaria y 
humanística. 

Específicamente, cada una de las cátedras se abocará, en un inicio, a clarificar diversos conceptos 
epistemológicos propios de su disciplina, para luego incursionar en el estudio comprehensivo del siglo XX, 
punto de partida fundamental para aspirar a una comprensión crítica del presente. 

En Historia de la Cultura, se analizará un mundo de extraordinarias transformaciones en el conocimiento, de 
crisis en los modelos económicos y efervescencia social, de cambios significativos en las comunidades y de 
apegos y variaciones en el ámbito de la cultura. El siglo anterior, generó tal explosión de manifestaciones, que 
se hace necesaria su comprensión para poder entender los procesos neoliberales y la globalización que hoy, 
con un manto de ambivalencias, recorren los diversos puntos del planeta. 

La Cátedra de Filosofía está consciente de la necesidad de replantear los caminos que ha venido siguiendo la 
sociedad costarricense, latinoamericana y, ahora, el mundo entero. Bajo esos términos, se propone revisar el 
papel de la Filosofía en un nuevo y necesario replanteamiento social, imprescindible en el siglo XXI; además, se 
analizará la función de la Universidad, sus luchas, cambios y posibilidades; y, por último, la explicitación de las 
filosofías que aún imperan y fundamentan la hegemonía globalizada, pues los ejes de explotación del pobre y 
marginado, siguen siendo los mismos, pero hoy más pronunciados. Y como la reflexión no se agota aquí, en el 
segundo ciclo se mantendrá esta misma óptica crítica sobre cuestiones que también requieren de urgente 
revaloración. 

La Cátedra de Literatura centra su aporte en el análisis de textos literarios, que ofrecen diferentes perspectivas 
sobre las relaciones sociohistóricas y las diversas epistemes existentes en América Latina, durante la primera 
mitad del siglo XX. Se busca visualizar en la literatura, cómo la modernidad capitalista —establecida casi del 
todo ya desde el siglo XIX— se impone definitivamente en América y provoca, inclusive desde sus inicios, una 
serie de marginalidades y su consecuente resistencia. Los textos analizados demostrarán, entre otros rasgos, 
una crítica fuerte al falso sueño de la modernidad, una revaloración de aspectos antes considerados “bárbaros”, 
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así como una reflexión sobre ciertas particularidades culturales de nuestra América. 

Además, mediante el Curso de Métodos y Técnicas de Investigación Académica, el curso de Humanidades I 
pretende que el estudiante adquiera los conocimientos básicos del proceso necesario para realizar una 
investigación bibliográfica, así como el dominio de todas las partes, que debe llevar dicha investigación. 

Para efectos del curso, una investigación bibliográfica se entiende como aquella que utiliza textos (u otro tipo de 
material intelectual impreso o grabado) como fuentes primarias. No se trata solamente de una recopilación de 
datos contenidos en libros, sino que se centra, más bien, en la reflexión innovadora y crítica sobre textos y los 
conceptos planteados en ellos. 

La adquisición de conocimiento y destrezas el área, es de importancia para la formación humanista, en tanto 
permite el abordaje de la realidad desde una perspectiva epistemológica crítica e inquisitiva. Y para garantizar el 
mayor aprovechamiento del curso, los profesores harán hincapié en una metodología centrada en la 
participación y la práctica. 

Al finalizar el semestre, se espera que el estudiante comprenda, distinga y sepa elaborar cualquiera de las 
partes, que lleva un proyecto de investigación, así como el abordaje crítico de las fuentes y del objeto de 
estudio. 

 

2. OBJETIVOS GENERALES 

 Promover el desarrollo de una actitud crítica y de un pensamiento humanista sobre la realidad mundial y, 
particularmente, sobre la de América Latina. 

 Generar una conciencia crítica y constructiva del contexto contemporáneo mundial y, particularmente, la 
realidad latinoamericana. 

 Apreciar las diversas producciones culturales de la sociedad actual y su valor. 

 Estudiar el papel de los movimientos sociales y de la sociedad civil en los procesos de consenso y 
concertación presentes en América Latina. 

 Comprender desde la perspectiva histórica, filosófica y literaria, las condiciones actuales de nuestro 
mundo. 

 

3. OBJETIVOS ESPECÌFICOS 

3.1. Historia de la Cultura 

 Estudiar las premisas epistemológicas fundamentales para la comprensión del discurso historiográfico. 

 Estimular la capacidad crítica del estudiante para la comprensión de los principales fenómenos 
socioeconómicos y culturales del siglo XX, especialmente en su primera mitad. 

 Analizar el contexto socioeconómico y cultural de la primera mitad del siglo XX, y en la conformación de un 
mundo bipolar. 

 Estudiar el papel de los movimientos sociales y la sociedad, en los procesos revolucionarios y de 
consenso y concertación en América Latina. 

 

3.2. Filosofía 

 Comprender el significado y la importancia del papel que deben jugar las instituciones de educación 
superior, en una Costa Rica del siglo XXI. 

 Reconceptualizar la Regionalización como una forma democrática de educación superior y compromiso 
académico, social y político. 

 Destacar la importancia del quehacer filosófico como instrumento fundamental, tanto para la comprensión 
de nuestra realidad contemporánea, como para orientar a la solución de los grandes problemas que hoy la 
determinan. 

 Comprender la reflexión filosófica como una necesidad y obligación de todo ser humano y una exigencia a 
nivel universitario y social. 

 Analizar la tesis filosófica que más significativamente han contribuido a la conformación de la realidad 
económica, política y social contemporánea. 
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 Señalar la influencia de estas tesis en el ámbito latinoamericano y costarricense en particular. 

 

3.3. Literatura 

 Comprender la relación entre el texto literario y las diferentes situaciones sociales. 

 Analizar el factor sociopolítico en el desarrollo de la literatura latinoamericana. 

 Determinar, por medio de los textos literarios, los problemas fundamentales de la sociedad 
latinoamericana, en la primera mitad del siglo XX. 

 Interpretar las propuestas filosóficas, éticas, políticas, sociales y humanas, presentes en el texto literario y 
relacionarlas con las condiciones sociopolíticas de la época de producción del texto y con el mundo 
contemporáneo. 

 Reflexionar acerca de las distintas concepciones de América Latina y de lo latinoamericano, que se 
presentan en los textos estudiados. 

 

3.4. Métodos y Técnicas de Investigación 

 Analizar la importancia social, epistemológica y ética de la investigación en el mundo contemporáneo. 

 Explicar algunos fundamentos de la teoría del conocimiento. 

 Identificar los paradigmas y los diferentes tipos de investigación existentes. 

 Enfrentar un objeto de estudio, ubicarlo en el contexto y analizarlo críticamente. 

 Dominar la elaboración de los elementos fundamentales en un proceso de investigación. 

 Hacer un uso correcto y crítico de las fuentes de investigación. 

 Conocer algunos aspectos generales sobre la presentación formal del informe de investigación. 

 Estimular en el estudiante el interés por la investigación sobre temas humanistas. 

 

4. CONTENIDOS 

4.1. UNIDAD I: Premisas epistemológicas para una visión humanista [4 semanas] 

HISTORIA: Historia e historiografía 

 ¿Qué es la historia? 
o Mito y memoria. 
o Discurso histórico. 

 ¿Por qué y para qué historia de la cultura? 

 Historia y poder: la Historia oficial. 

 Historia y sociedad: la palabra de los excluidos. 

 Historia de la historia: América Latina y Costa Rica. 

 

FILOSOFÍA: Filosofía y filosofar 

 Discurso, saberes y poderes. 

 Ejes transversales: ideología y conciencia. 

 División de la filosofía e instrumental teórico para el análisis de la realidad. 

 Universidad y sociedad. 
o Orígenes. 
o Visión filosófica y estatuto orgánico. 

 

LITERATURA: De la palabra al texto 

 Signo, significante y significado. 

 El universo humano (Lengua, cultura, semiótica y significación). 

 El gran texto del mundo (Lenguaje, ideología y realidad). 

 Literatura: un fenómeno social (Texto, intertexto y contexto). 



 - 4 - 

o LECTURA: Eduardo Galeano: Literatura y sociedad en América Latina. 

 

4.2. UNIDAD II: Un siglo que inicia / Un mundo que cambia [12 semanas] 

HISTORIA: Un contexto histórico complejo: Carácter del capitalismo y su incidencia en América Latina 

 Capitalismo, liberalismo y crisis de 1929. 

 El origen del capitalismo. 
o Capitalismo y liberalismo. 
o Crisis de 1929 y sus implicaciones en América Latina. 

 Conflictos políticos y militares, mundo bipolar y Guerra Fría. 
o Revolución Rusa y guerras mundiales. 
o El mundo bipolar, el neocolonialismo y la Guerra Fría. 

 Alternativas sociopolíticas en América Latina y el Caribe. 
o Socialismo. 
o Reformismo. 
o Doctrina social de la Iglesia. 

 Efervescencia social, militarismo y revoluciones en América Latina y el Caribe. 

 

FILOSOFÍA: Primera aproximación: mundo actual y cotidianidad 

 Liberalismo y positivismo. 

 Marxismo. 

 Reformismo. 

 Pensamiento religioso. 

 Pragmatismo liberal. 

 

LITERATURA: La palabra de Nuestra América 

 El tiempo se acaba I (Pensamiento de fin de siglo). 
o Crisis al final del siglo. 
o Martí: el profeta de América. 
o Ariel y el Gigante del Norte. 
o LECTURA: José Martí: “Nuestra América”. 

 El tiempo se acaba II (Literatura de fin de siglo). 
o El modernismo. 
o Darío: el poeta de América. 
o LECTURAS: Rubén Darío: “La cabeza del rawí”, “El rey burgués”, “A Roosevelt”. 

 América: literatura y política. 
o Nuestra América para nosotros. 
o La historia repetida: Transnacionales, dictaduras y explotación. 
o Ética, poética y política. 
o LECTURAS: Carlos Gagini: El árbol enfermo. 

 Nicolás Guillén: “West Indies Ltd.” 

 La realidad americana (Regionalismo y criollismo). 
o Volver al criollo. 
o Un vistazo a la barbarie. 
o LECTURAS: Horacio Quiroga: “A la deriva”, “El hombre muerto”. 

 América desde América (Nuestra madre mestiza). 

o El rechazo de la razón I: América a la vanguardia. 
LECTURAS: Vicente Huidobro: “Arte poética”. 
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 César Vallejo: “Espergesia” 
 Oliverio Girondo: “Es la baba”, “Llorar a lágrima viva”. 

o Más acá del margen (El mestizaje omnipresente). 
LECTURAS: Nicolás Guillén: “Balada de dos abuelos” 
 Miguel Ángel Asturias: “Leyenda del volcán”. 

o La reivindicación de la barbarie. 
LECTURA: Jorge Luis Borges: “El encuentro”. 

o El rechazo de la razón II: La persistencia del mito. 
LECTURAS: Octavio Paz: “El cántaro roto”. 
 Alejo Carpentier: “Viaje a la semilla”. 
NOVELA Juan Rulfo: Pedro Páramo. 

 

MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN  

 Aspectos introductorios [2 semanas] 

o ¿Qué es investigar? 
o ¿Para qué investigar? 
o ¿Qué es un objeto o tema de investigación? 
o Paradigmas de investigación 
o Tipos de investigación 
o La ética en la investigación 

 El diseño de la investigación [8 semanas] 

o Tema de investigación 
o Justificación 
o Delimitación del tema 
o Planteamiento del problema 
o Objetivos 
o Estado de la cuestión 
o Marco teórico 
o Marco histórico-filosófico 
o Metodología: análisis, interpretación y síntesis. 
o Propuesta de capítulos 
o Otras partes importantes en el diseño 

 Herramientas de investigación [2 semanas] 

o Las fuentes de información 
o El uso de las fuentes 
o La bibliografía 

 El desarrollo de la investigación [4 semanas] 

o El desarrollo y redacción de los capítulos 
o El formato del informe 
o Sobre la exposición 
o Recomendaciones generales 

 

5. METODOLOGÍA 

El Curso Integrado de Humanidades constituye un foro de discusión y análisis de los principales procesos 
históricos, ideas, pensamientos, discursos y textos literarios, expresiones todas ellas de una sociedad compleja 
y en constante cambio a lo largo y ancho de nuestra América. Es el Curso Integrado de Humanidades, en sus 
diversas cátedras, un espacio de participación en el que es necesario que el estudiante analice y comprenda las 
ideas expuestas en los diferentes artículos y obras de lectura para, con ello, enriquecer la reflexión en el aula. 

Además, deberá pensar y expresar en forma oral y escrita las ideas sobre lo que se ha generado en los ámbitos 
de la historia, la filosofía y la literatura del siglo XX y, más aún, exponer conclusiones personales sobre esos 
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procesos. Esto es fundamental en el quehacer académico de estudiantes y docentes y son los principios 
básicos para aspirar a la comprensión del mundo actual. 

En las cátedras de Historia de la Cultura y Filosofía, el desarrollo de las clases se fundamentará en las lecturas 
de artículos de la Antología preparados por los docentes de ambas cátedras. Se indicará, de ser necesario, la 
lectura complementaria de uno o más textos. En Literatura, el análisis en clase se realizará a partir de la lectura 
de textos literarios, complementando con el análisis que en el aula realizarán los docentes. El profesor de 
literatura, indicará en las lecciones iniciales, el orden de lecturas que se debe seguir a lo largo del semestre. 

Las actividades por desarrollar en Métodos serán de carácter individual. Los profesores irán exponiendo las 
diferentes partes de la investigación (tema, delimitación, objetivos, etc.) según se consigna en el folleto para el 
curso Métodos y Técnicas de Investigación Académica. Corresponde a los tres profesores de las cátedras 
decidir quién desarrollará cada tema; sin embargo, los tres estarán presentes para aportar sus conocimientos y 
colaborar con la mejor enseñanza de los contenidos. 

Dado el enfoque práctico del curso, los profesores podrán recurrir a una metodología de tipo participativo que 
implique, por ejemplo, trabajos individuales, en grupo, consulta de tesis, comparar tipos de investigación, etc. 

 

6. EVALUACIÓN 

La evaluación del Curso Integrado de Humanidades I comprende los aspectos teóricos, prácticos y formativos 
desarrollados conjuntamente por las cátedras o por cada una de ellas. Las evaluaciones que se realicen 
dependerán del criterio particular del docente, tanto en cantidad como en tipo de evaluación. Éstas podrán ser 
pruebas cortas, comprobaciones de lectura, presentaciones orales, tareas, informes escritos, ensayos o 
cualquier otro tipo que el docente considere necesaria. 

Los conceptos teóricos en Métodos y Técnicas de Investigación Académica serán calificados mediante un 
mínimo de tres evaluaciones. La nota se obtendrá con un promedio de las evaluaciones, o sea, sumando las 
notas obtenidas por el estudiante en todas las pruebas y dividiéndolas entre la cantidad de pruebas realizadas. 

 

6.1. Desglose por cátedras 

ACTIVIDAD PORCENTAJE 

 CÁTEDRA DE HISTORIA DE LA CULTURA 28% 
  Comprobaciones de lectura   8% 
  Actividades escritas, reflexión y análisis: informes o ensayos   5% 
  Prueba corta   5% 
  Actividades extra clase (noticia, películas, mesas redondas)   4% 
  Presentaciones orales, temas del día   6% 

 CÁTEDRA DE FILOSOFÍA 28% 
  Comprobaciones de lectura (incluye la lectura de un libro elegido por el docente) 10% 
  Pruebas cortas (máximo dos) 10% 
  Exposiciones y evaluaciones extra clase (máximo dos)   8% 

 CÁTEDRA DE LITERATURA 28% 
  Evaluaciones de comprobación de lectura (pruebas, diarios de doble entrada, etc.)   8% 
  Actividades escritas de reflexión y análisis (informes, ensayos, exámenes, etc.) 14% 
  Presentaciones orales y actividades extra clase (giras, exposiciones, mesas redondas, etc.)   6% 

 MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 16% 
  TOTAL 100% 

 

6.2. Lineamientos generales 

 Con base en los artículos 21, 28 y 29 del Reglamento de Régimen Académico Estudiantil, el estudiante 
que obtenga un promedio de 6 o 6.5 en el Curso Integrado de Humanidades, debe realizar el examen de 
ampliación en las tres cátedras (Filosofía, Historia de la Cultura y Literatura), pues es un curso integrado. 
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 El examen de ampliación se elaborará en forma colegiada para los estudiantes de los diferentes grupos 
del curso que tengan derecho a presentarlo. Éste incluirá los contenidos de las tres cátedras, en una 
proporción de dos preguntas por cátedra. El estudiante tendrá tres horas para realizar la prueba y deberá 
obtener una nota de 7 o superior para aprobar el curso. 

 En el desarrollo de las lecciones no se debe utilizar teléfonos celulares, reproductores digitales de música 
u otros implementos tecnológicos que alteren la atención en el transcurso de la clase. 
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