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1. DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

Los propósitos del Curso Integrado de Humanidades se apoyan, en primera instancia, en el espíritu humanista y 
comprometido con el desarrollo integral de nuestra sociedad, el cual inspira al Estatuto Orgánico, rector de los 
destinos de nuestra Universidad.  Este plantea, por ejemplo: 

Artículo 3: El propósito de la Universidad de Costa Rica es obtener las transformaciones que la sociedad necesita para 
el logro del bien común, mediante una política dirigida a la consecución de una verdadera justicia social, el desarrollo 
integral, la libertad plena y la total independencia de nuestro pueblo. 

Artículo 4: Para este propósito, la Universidad estimulará la formación de una conciencia creativa, crítica y objetiva en 
los miembros de la comunidad costarricense, que permita a los sectores populares participar eficazmente en los 
diversos procesos de la actividad nacional. 

En segundo lugar, sirve de fundamento a los propósitos del curso el artículo 114 de este Estatuto Orgánico, donde 
expresamente le asigna al Sistema de Educación General los siguientes objetivos: 

a. Inspirar y desarrollar, en el estudiante universitario, un interés permanente por la cultura general y humanista. 

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

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

En consecuencia, es tarea prioritaria despertar el interés por la cultura general, desde una perspectiva humanista. 
Ese interés ha de tornarse en la adquisición de una conciencia crítica, responsable y creativa sobre la problemática 
mundial y, particularmente, latinoamericana. De este modo, implica un acercamiento a la realidad y, desde ahí, con 
aportes concretos, llevar la idea a la práctica del mejoramiento social. Esto ha de lograrse mediante la promoción 
de instrumentos de análisis y crítica, propios de una visión universitaria y humanista del mundo. 

El programa de Historia de la Cultura, en el Curso Integrado de Humanidades II, hace énfasis en dos aspectos 
sustanciales de la segunda mitad del siglo XX: En primer lugar,  la crisis del capitalismo y sus estrategias para 
continuar con la dominación y explotación de los recursos humanos y materiales del planeta (neoliberalismo y 
globalización). En segunda instancia, aborda las alternativas sociopolíticas de los sectores que se resisten a esos 
modelos y plantean proyectos y perspectivas de otro orden de convivencia humana, donde priven los intereses 
sociales y colectivos por encima de los económicos e individuales. De esta forma, ante un panorama de crisis, 
conflicto y nuevas posibilidades, el programa de Historia de la Cultura pretende el estudio no sólo del pasado 
reciente, sino también de los proyectos emergentes que proponen un planeta solidario en el nuevo milenio. 

El mundo en que vivimos refleja una situación deshumanizante en casi todos los ámbitos, sean estos culturales, 
sociales o educativos. El programa de Filosofía, del Curso Integrado de Humanidades II, se preocupa  por 
descubrirlos, revelarlos, ante los ojos de las personas, para que recobren su conciencia de ser, abierta y despierta 
ante las injusticias y la opresión. Las continuas violaciones a los Derechos Humanos, la situación oprimida de las 
mujeres, la destrucción salvaje del medio ambiente, la educación como cómplice de un sistema opresor, entre 
otros, resultan cada vez más urgentes en la supervivencia del mundo marginado y, por supuesto, en el 
latinoamericano. Por todas estas razones, no podemos menos que permitirnos la reflexión obligada sobre cada uno 
de esos puntos dentro de este segundo Curso Integrado de Humanidades. Con ello, no se pretende ser 
omnicomprensivo sino, más bien, encender la chispa de la duda, del cuestionamiento legítimo y vital, en todos los 
estudiantes. 
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Por su parte, la Cátedra de Literatura enfoca su aporte en el análisis de textos literarios, los cuales ofrecen 
diferentes perspectivas sobre las relaciones socio-históricas y las diversas epistemes existentes en América Latina, 
durante la segunda mitad del siglo XX. Se busca analizar en la literatura, cómo la modernidad capitalista (impuesta 
casi definitivamente desde principios de siglo) inició un proceso sistemático de cambios estructurales. Estos 
cambios favorecieron dictaduras e intervenciones militares; establecieron un modelo socioeconómico capitalista 
que agudizó la marginación y generaron, consecuentemente, una resistencia presente en las textualidades 
latinoamericanas. La literatura analizada demostrará, entre otros rasgos, el ingreso de esta en el sistema de 
mercado global, el desencanto postmoderno ante el dominio de los modelos capitalistas y la crítica a estos, por su 
enfoque explotador del ser humano y del ambiente, así como por las exclusiones que generan en nuestra América. 

La adquisición de habilidades, destrezas y conocimientos en este campo, es fundamental para la formación 
humanista, en tanto permite el abordaje de la realidad desde una perspectiva epistemológica crítica e inquisitiva. 
Por tal motivo, los temas por investigar serán afines a los ejes programáticos de este curso. La investigación 
comprenderá la elaboración del proyecto, la recolección de datos y su análisis, la interpretación y síntesis de los 
datos obtenidos y, finalmente, la exposición de los resultados ante la clase y la entrega del informe final escrito. 

2. OBJETIVOS GENERALES 

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

 Generar una conciencia crítico-constructiva del papel del estudiante como sujeto histórico transformador de la 
realidad mundial y, concretamente, la realidad latinoamericana. 

 Apreciar los diversos valores culturales de la sociedad actual. 

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

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

3.1. Historia de la Cultura 

 Estudiar las relaciones de poder que se generan entre América Latina y los centros hegemónicos mundiales, 
en el contexto de la globalización y las políticas neoliberales. 

 Explicar la guerra civil en Centroamérica y las coyunturas de cambios que se producen a nivel mundial, a 
partir de la caída del socialismo de estado.  

 Analizar los procesos democráticos y los proyectos sociales emergentes en América Latina y el Caribe, en la 
segunda mitad del siglo XX y los inicios del nuevo milenio. 

 Interpretar el papel de los movimientos sociales en los procesos políticos contemporáneos que ocurren en 
América Latina y el Caribe. 

3.2. Filosofía (Perspectivas filosóficas en el Tercer Milenio) 

o Derechos Humanos: 

 Estudiar los fundamentos filosóficos de las principales declaraciones de los Derechos Humanos. 
o Género: 

 Analizar críticamente la variada realidad que conforma el género y, por ende, las diferentes 
problemáticas que le subyacen. 

 Determinar las normas básicas de convivencia, cuya puesta en práctica fomente el desarrollo integral 
de mujeres y hombres. 

o Educación liberadora: 

 Conocer la diferencia entre educación tradicional y educación liberadora. 

 Valorar el concepto de “ser humano y sociedad” en que se fundamentan tanto la educación tradicional 
como la liberadora. 

o Nueva visión ecologista: 

 Destacar los lazos que hacen ineludible la relación entre los seres humanos y la naturaleza y, por 
consiguiente, la complementariedad entre humanismo y desarrollo sostenible. 

 Plantear la necesidad del establecimiento y respeto de claras normas ético-conservacionistas, cuyo 
cumplimiento garantice la vigencia de un auténtico desarrollo sostenible. 

o Ética, ciencia y desarrollo: 

 Conocer el concepto y las implicaciones socio-políticas de la ciencia positiva y su relación con el 
desarrollo. 

 Establecer la necesaria relación entre la ética, el quehacer científico y el auténtico desarrollo integral. 
o Reflexión final: Globalización capitalista / Globalización humanista 

 Determinar, mediante el empleo de los conocimientos adquiridos, la opción que más conviene al pleno 
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desarrollo de la humanidad, con justicia y paz; sin descartar, desde luego, la definición de otras 
eventuales posibilidades. 

3.3. Literatura 

 Reconocer los elementos fundamentales del discurso literario, como primer acercamiento a su estudio crítico. 

 Relacionar la genética textual con los problemas fundamentales de las sociedades latinoamericanas de la 
primera mitad del siglo XX. 

 Identificar la propuesta ideológica de los textos literarios, para la revisión de las distintas concepciones de 
América Latina y de lo latinoamericano.  

3.4. Métodos y Técnicas de Investigación Académica 

 Aplicar los elementos del proceso de investigación en la implementación del proyecto. 

 Enfrentar un objeto de estudio y analizarlo críticamente. 

 Ubicar el objeto de estudio en su contexto histórico, filosófico y literario. 

 Usar correctamente las fuentes de investigación. 

 Dominar técnicas básicas de exposición oral aplicadas a la investigación. 

 Realizar la presentación formal del informe escrito de la investigación. 

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

4. CONTENIDOS 

4.1. UNIDAD I: Neoliberalismo y propuestas alternativas [8 semanas] 

HISTORIA: Poder y Geopolítica en América Latina y el Caribe. 

 Dictaduras y violencia. 
o Procesos democratizadores y protesta social en la década de 1950. 
o La Revolución Cubana. 
o Guerra Civil en Centroamérica. 
o La caída del socialismo realmente existente. 
o América Latina y el Caribe ante el nuevo orden mundial. 

 Neoliberalismo y globalización: las estrategias del capitalismo. 
o Los conceptos de subdesarrollo y Tercer Mundo. 
o El Neoliberalismo 

o Las consecuencias de una política económica 
 

FILOSOFÍA: Elementos filosóficos para la (de) construcción 

o Derechos humanos. 
o Re-conceptualización antropológica del neoliberalismo. 
o Educación liberadora y educación opresora. 
o Filosofía y neo-latinoamericanismo. 

 

LITERATURA: La explosión latinoamericana (Mercado, alteridad y contestación) 

 El boom ante el mundo (América desbordada). 
o El boom: forma de reconocimiento de América en los sistemas culturales globales.  

» Crítica de la deshumanización tecnológica moderna.  

LECTURA: Mayra Herra, El «BOOM» de la literatura latinoamericana. (1 semana) 

o El boom: fenómeno de mercado transnacional. 
» Particularidades culturales de América: El realismo mágico.  

LECTURA: Julio Cortázar, “La autopista del sur”. (1 semana) 
» Particularidades culturales de América: Visión maravillosa de la realidad en América.  

LECTURA: Carlos Fuentes, “Chac Mool”. (1 semana) 

 La reivindicación del marginado y el activismo político. (1 semana) 
o La literatura latinoamericana ante la modernidad y sus modos de exclusión y marginación. 
o Política: Marginados y rebeldes. 

» LECTURA: Roque Dalton. “Sobre el negocio bíblico”.  
o Política: La resistencia religiosa. 

» LECTURA: Ernesto Cardenal, “Salmo 5” y “Salmo 11”. 
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 La novela totalizante de la realidad americana. (4 semanas) 
» LECTURA: Cien años de soledad de Gabriel García Márquez.  

 

4.2. UNIDAD II: Perspectivas ante el nuevo milenio (Otro mundo es posible) [8 semanas] 

HISTORIA: El nuevo ordenamiento mundial y los procesos democráticos en América Latina y el Caribe 

 Los movimientos revolucionarios, la democratización y los nuevos movimientos sociales. 

 Las nuevas tecnologías, la cultura de masas y su impacto en la cultura juvenil latinoamericana y caribeña. 

 La globalización económica en América Latina y el Caribe 

 Las políticas de intervención económica 

 La crisis de la deuda externa y la inestabilidad económica 

 Los Tratados de Libre Comercio y las respuestas latinoamericanas y caribeñas: los nuevos bloques 
regionales. 

 La ruta de los excluidos: globalización de las rupturas fronterizas. 

 Proyectos emergentes y procesos democráticos en América Latina, sus nuevos actores: los movimientos 
sociales. 

FILOSOFÍA: Educación y derechos humanos 

o Propuestas alternativas al neoliberalismo: el ser humano como un ser social. 
 Ética social: Alteridad. 
 Ética y la Teoría de género. 
 Ética y Medio ambiente. 

o Ética, ciencia y desarrollo. 
o Perspectivas utópicas para el siglo XXI. 

 
LITERATURA: Literatura, (post)moda y (post)modernidad 

 El desencanto o la condición postmoderna 
o Postmodernidad: El triunfo de la desesperanza. 
o Postmodernidad: El fetichismo del objeto. 

» LECTURA: Mario Benedetti, “Para objetos solamente”. (1 semana) 

 Literatura y mercado 
o Crítica al afán mercantil capitalista: El comercio de la naturaleza. 
o Crítica al afán mercantil capitalista: El comercio de las exóticas culturas marginadas. 

» LECTURA: Augusto Monterroso: “Mr Taylor”. (1 semana) 

 La literatura en las sociedades contemporáneas 
o Literatura y disidencia: El género excluido / El feminismo políticamente correcto. 

» LECTURA: Ángeles Mastretta, “La Tía Leonor” (Mujeres de ojos grandes). (1 semana) 
o Literatura y disidencia: El ambiente destruido / El ecologismo explotador del poder. 

» LECTURA: Linda Berón, “Greenwar”. (1 semana) 

 ¿Y después de la postmodernidad? (El valor de la utopía) 
o Otro mundo es posible: Utopía y resistencia. 
o Otro mundo es posible: La esperanza en el complejo mundo contemporáneo. 

» LECTURA: Eduardo Galeano: “Defensa de la palabra” (Literatura y sociedad en América Latina) 
y Jorge Volpi: “América Latina, holograma”.  (2 semanas) 

MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN ACADÉMICA 

El diseño de la investigación  

 Herramientas de investigación   

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

 El desarrollo de la investigación 
 

5. METODOLOGÍA 

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

Además, el estudiante 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. Más aún, deberá exponer conclusiones personales 
sobre esos procesos. Esto es fundamental en el quehacer académico de estudiantes y docentes, pues 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. Se indicará, de ser necesario, la lectura complementaria de 
uno o más libros. En Literatura, el análisis en clase se realizará a partir de la lectura de textos literarios y teóricos, 
complementando con el análisis en el aula. El profesor de literatura indicará, en las lecciones iniciales, el orden de 
lecturas que se debe seguir durante el semestre. 

En métodos y técnicas de investigación la cátedra y el docente podrán proponer los contenidos y los medios que, a 
su criterio, sean los más propicios para esta área. 

 6. EVALUACIÓN 

La evaluación del Curso Integrado de Humanidades II comprende los aspectos teóricos, prácticos y formativos 
desarrollados conjuntamente por las cátedras o por cada una de ellas. Las evaluaciones podrán ser pruebas 
cortas, comprobaciones de lectura, presentaciones orales, tareas, informes escritos, ensayos o cualquier otro tipo 
que el docente considere necesario. Se recomienda realizar un mínimo de cinco evaluaciones por cátedra, de las 
cuales máximo dos sean pruebas escritas presenciales. 

Métodos y Técnicas de investigación tendrá un porcentaje total del 16%, este porcentaje se deberá distribuir 
equitativamente en las evaluaciones que la cátedra y el docente determinen más apropiadas para cada caso. En 
este sentido, cada profesor podrá avanzar de acuerdo con su propio ritmo, tomando en cuenta las necesidades de 
los y las estudiantes. 

 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% 
  Comprobaciones de lectura 10% 
  Informes de lectura 8% 
  Dos pruebas parciales (al finalizar cada unidad de los contenidos)  10% 

MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN                   
 
Exposiciones y evaluaciones generales                                                                                                16% 
   
                                                                                                                                       TOTAL           100% 

6.2. Lineamientos generales 

o  Examen de ampliación: Con base en los artículos 21, 28 y 29 del Reglamento de Régimen 
Académico Estudiantil y dada la naturaleza integrada del curso de Humanidades, el estudiante que 
obtenga un promedio de 6.0 ó 6.5, debe realizar el examen de ampliación en las tres cátedras 
(Filosofía, Historia de la Cultura y Literatura). Este examen de ampliación se elaborará en forma 
colegiada, para los estudiantes de los diferentes grupos del curso que tengan derecho a presentarlo. 
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Incluirá los contenidos de las tres cátedras en la proporción de 33, 33, 34%. El estudiante tendrá tres 
horas para realizar la prueba y deberá obtener una nota de 7.0 o superior, para aprobar el curso. 

  Implementos tecnológicos: En el desarrollo de las lecciones no se deben utilizar teléfonos celulares,     
reproductores digitales de música u otros aparatos tecnológicos, que alteren o distraigan la atención en el 
transcurso de la clase. 
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