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I. DATOS GENERALES 

Curso                       :        Literatura Latinoamericana A 

Código                     :        L01290 

Semestre académico  :        2021- I 

Créditos                   :        Tres (3.0) 

Duración                  :        16 semanas 

Días   :  Lunes y viernes de 4:30 a 6:00 pm 

Profesor                  :        Marcel Velázquez Castro (mvelazquezc@unmsm.edu.pe) 

Departamento Académico:    Literatura 

 

II. SUMILLA 

Curso interdisciplinario, que analizará diversas fuentes literarias e iconográficas 

generadas por la experiencia de epidemias y pandemias en diversas ciudades 

latinoamericanas. Las variables principales son representaciones históricas, miedo, 

violencia y humor. El curso estudiará, principalmente, los imaginarios y las prácticas 

sociales creados por las plagas de fiebre amarilla, peste bubónica, gripe «española» y 

cólera en la ciudad de Lima y otras ciudades latinoamericanas. Se estudiarán los 

procesos sociales, estéticos, ideológicos, y escenarios humanos que establecen 

correspondencias con la crisis generada por la COVID-19, desde la historia cultural y el 

análisis del discurso. Entre los escritores estudiados estarán Abraham Valdelomar, Jorge 

Luis Borges, Alejo Carpentier, José María Arguedas, Miguel Otero Silva, entre otros. 

 

III. OBJETIVOS  

 

● Conocer las características de la producción literaria latinoamericana  (narrativa y 

poesía) que representa y formaliza procesos históricos y culturales de las epidemias 

y pandemias del siglo XIX y XX. 

 

● Identificar algunas de las principales epidemias en América Latina, con énfasis en 

Lima, y referencias a Los Llanos de Venezuela, Santiago de Chile y Buenos Aires. 



 

● Leer y estudiar algunos de los planteamientos críticos más relevantes sobre el tema 

desde la historia de las epidemias y la historia cultural. 

 

● Conocer las diversas articulaciones entre el campo literario y el humor popular en la 

construcción imaginaria de las enfermedades y las epidemias. 

 

● Estudiar las características generales, los mundos representados y los 

procedimientos discursivos y retóricos de las obras e imágenes seleccionadas. 

  

IV.  METODOLOGÍA 

 

La metodología es teórica y práctica. Las clases son principalmente expositivas, pero 

incorporan dinámicas de análisis e interpretación que promueven la participación del 

alumno. 

 

V. EVALUACIÓN 

 

Un examen oral final (20%), trabajo monográfico (30%), tres controles de lectura (30%) y 

participación y actividades en clase (20%). Además, existe una lectura obligatoria que 

debe desarrollarse durante las dos primeras semanas del curso, el libro de Daniel Defoe. 

  

VI. PROGRAMA DEL CURSO 

 

1. Problemas generales 

 

1.1 Las concepciones de la enfermedad: de los miasmas a la bacteriología  

1.2 El higienismo: presupuestos ideológicos 

1.3 Reacciones sociales ante las epidemias: miedo y violencia 

1.4 Las ciudades epidemiadas: cuarentenas y desigualdades sociales 

1.5 Colonialismo y epidemias: los legados racistas  

1.6 Las tensiones entre ciencia y política: el caso de la Covid-19 

1.7 Remedios “mágicos” y noticias falsas en la era de las redes sociales 

 

2. Cultura y epidemias: literatura y humor popular europeos, y la representación 

andina del tifus 

 

2.1 La peste y el cólera ficcionalizados: Boccaccio, Defoe, Poe, Manzonni, Mann 

2.2 Dibujar la muerte y la enfermedad: las epidemias en la caricatura europea moderna 

2.3 José María Arguedas. “La muerte de los Arango” y Los ríos profundos 

 

3. Narraciones e imaginario popular de las epidemias en Latinoamérica 

 

3.1 La fiebre amarilla (1868) en Lima. El diario de Theodore Ber 

3.2 Naturalismo, degeneración y enfermedad. En la sangre de Eugenio Cambaceres y 

“Los Caynas” de César Vallejo 

3.3 La peste bubónica. “La bestia amarilla” de Manuel A. Bedoya y crónicas de Abraham 

Valdelomar y Federico Elguera. “El camino de Santiago” de Alejo Carpentier y “Peste en 

la nave” de Mariano Picón Salas.  

3.4 Malaria o paludismo en los llanos de Venezuela. Casas muertas de Otero Silva 

3.5 Epidemias y humor popular en Lima. Monos y Monadas, Fray K.Bezón y Variedades 



3.6 La gran influenza (1918-1920) y la caricatura en Caras y Caretas (Buenos Aires) 
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