
L
a 

gr
ip

e 
de

 1
91

8 
U

na
 a

pr
ox

im
ac

ió
n 

po
lít

ic
a 

y 
cu

lt
ur

al
 t

ra
s 

la
 p

an
de

m
ia

 d
e 

C
O

V
ID

m
ax

im
il

ia
n

o
 f

u
en

te
s 

co
d

er
a 

(c
oo

rd
.)

176

PU
Z

En el marco de la crisis sanitaria y política global 
que estalló en marzo de 2020, este libro propone una 
nueva mirada a la mayor pandemia del siglo xx, la gripe de 
1918-1919. Partiendo de su impacto político y cultural en 
España, ofrece una perspectiva comparada y transatlántica 
centrada en sus implicaciones políticas y culturales en Eu-
ropa y América Latina. Esta obra colectiva se centra funda-
mentalmente en tres aspectos: la presencia y el impacto de 
la gripe, su olvido y sus huellas políticas y culturales en las 
décadas de entreguerras, y su reaparición ante la emergencia 
de la pandemia de COVID-19. 
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Maximiliano Fuentes Codera
Universitat de Girona

Frente al estallido de la pandemia del COVID-19 en marzo de 2020, 
intelectuales, periodistas, radios y periódicos de todo el mundo volvieron 
su mirada hacia 1918. Numerosos libros de divulgación, revistas y perió-
dicos revisaron la llamada gripe española buscando similitudes con la nue-
va pandemia. Las búsquedas en Google se dispararon y multiplicaron por 
10 el anterior pico registrado en 2009 con motivo de la gripe porcina.2 El 
renovado interés de los académicos también dio lugar a nuevas investiga-
ciones sobre el impacto económico, social y demográfico de la epidemia de 
1918.3 Algunas semejanzas entre ambas epidemias fueron evidentes, espe-

 1  Este libro es el principal resultado del proyecto de investigación «De la gripe de 
1918 a la COVID-19: un análisis histórico en Europa y América Latina» (Ayudas a Equi-
pos de Investigación Científica SARS-CoV-2 y COVID-19), financiado por la Fundación 
BBVA. El editor del volumen agradece especialmente el apoyo de Pau Font Masdeu en 
esta investigación y el trabajo de Natalia Fernández, traductora y revisora de algunos de 
los capítulos de este libro.
 2  Guy Beiner, «Conclusion. Rediscovering the Great Flu between Pre-Forgetting 
and Post-Forgetting», en Guy Beiner (ed.), Pandemic Re-Awakenings: The Forgotten and 
Unforgotten «Spanish» Flu of 1918-1919, Nueva York, Oxford University Press, 2022, p. 371.
 3  Robert J. Barro, José F. Ursúa y Joanna Weng, «The Coronavirus and the Great 
Influenza Pandemic: Lessons from the “Spanish Flu” for the Coronavirus’s Potential Ef-
fects on Mortality and Economic Activity», NBER Working Paper Series, n.º 26866, 
2020; Joshua R. Goldstein y Ronald D. Lee, «Demographic Perspectives on Mortality of 
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cialmente en relación con muchas de las medidas inmediatas tomadas por 
los gobiernos de la mayoría de los países del mundo. Lo que no apareció en 
dichas comparaciones, sin embargo, fue una reflexión sobre los vínculos 
entre la política y la cultura y el impacto en las dos gripes. En el análisis de 
estos vínculos y en las posibles comparaciones entre las dos pandemias se 
centra este libro.

La brevedad de la epidemia de 1918 planteó grandes problemas a los 
historiadores.4 A pesar de su relevancia global y del amplio conocimiento 
disponible sobre sus aspectos sanitarios, médicos y epidemiológicos, el 
análisis sobre su impacto político y cultural es aún muy escaso. En la gran 
mayoría de obras que han estudiado el impacto global de la Primera Gue-
rra Mundial o los años de posguerra, la gripe de 1918-1919 asume una 
muy limitada relevancia.5 Los potenciales vínculos entre la epidemia y  
la crisis del liberalismo europeo han sido ignorados por el conjunto de la 
historiografía. Varios elementos justifican esta ausencia historiográfica. 
En primer lugar, la ausencia de un proceso de construcción de una memo-
ria oficial, estatal y nacional de la epidemia tras 1919.6 En segundo lugar, 
los estudios sobre la estimación de fallecimientos durante el período 1918-
1919 se han actualizado muy recientemente. Durante los años inmediata-
mente posteriores a la epidemia se situaba en cerca de 21,5 millones de 
muertes. En la década de los noventa se elevó la cifra a 30 millones, lejos 

COVID-19 and Other Epidemics», NBER Working Paper Series, n.º 27043, 2020; Pre-
ma-chandra Athukorala y Chaturica Athukorala, «The Great Influenza Pandemic of 
1918-20. An Interpretative Survey in the Time of COVID-19», WIDER Working Paper, 
n.º 2020, 124, 2020; Sergi Basco, Jordi Domènech y Joan R. Rosés, Pandemics, Econom-
ics and Inequality. Lessons from the Spanish Flu, Londres, Palgrave Macmillan, 2022, y 
Anton Erkorea, Una nueva historia de la gripe española. Paralelismos con la COVID-19, 
Pamplona-Iruña, Lamiñarra, 2020.
 4  Terence Ranger, «A historian’s foreword», en Howard Phillips y David Killing-
ray (eds.), The Spanish Influenza Pandemic of 1918-19. New Perspectives, Londres, Rout-
ledge, 2003, pp. xx-xxi, p. xx.
 5  Como ejemplos: Jay Winter, The Cambridge History of the First World War, 3 
vols., Cambridge, Cambridge University Press, 2014; Oliver Janz, Der große Krieg, Fránc-
fort del Meno, Campus, 2013, y Robert Gerwarth, The Vanquished: Why the First World 
War Failed to End, 1917-1923, Londres, Allen Lane, 2016.
 6  Un análisis sobre esta cuestión para el caso de Senegal en Myron Echenberg, 
«“The dog that did not bark”. Memory and the 1918 influenza epidemic in Senegal», en 
Phillips y Killingray (eds.), The Spanish Influenza Pandemic of 1918-19, p. 238.
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aún de las estimaciones actuales, cercanas a los 100 millones.7 Finalmente, 
el elemento más importante que explica esta ausencia de investigación está 
directamente relacionado con la trascendencia de la Gran Guerra: sus con-
secuencias y la convulsa posguerra han sido fundamentales para ensom-
brecer el impacto político, social y cultural de la epidemia gripal.8 La com-
paración entre ambos procesos es concluyente: en 2022, según WorldCat, 
más de 340 000 publicaciones se referían a la Gran Guerra, mientras que 
poco más de 8000 tienen a la gripe española como tema central.

Cien años después de la epidemia de 1918, los investigadores continúan 
preguntándose por sus orígenes. Sin duda, los movimientos de población 
constituyeron un factor fundamental en su propagación, especialmente en 
relación con el desplazamiento de trabajadores desde países no participantes 
en la contienda. Los desplazamientos de trabajadores y soldados llevaron al 
virólogo John Oxford a plantear el origen francés de la pandemia. En su 
opinión, la llegada en 1916-1917 de trabajadores chinos a la ciudad francesa 
de Étaples asumió un papel central en el inicio de la epidemia. En esta ciudad 
próxima a Calais convivieron soldados exhaustos, personal sanitario de diver-
sos países (también de la India) y animales. En estas condiciones se produjo 
la adaptación de un virus aviar a la gripe humana que se detectó en 1917 en 
casos de cuadros respiratorios neumónicos.9 Sin embargo, como han destaca-
do otros autores, en esta zona tuvo lugar también un tráfico militar desde 
Europa hacia Estados Unidos en el mismo año con el fin de preparar la en-
trada de este país en el conflicto. Esto explicaría los múltiples contagios de 
gripe en marzo de 1918 en los campamentos militares americanos, que diver-
sos especialistas han situado como el origen de la pandemia.10 Ahora bien, 

 7  Edwin Jordan, Epidemic Influenza: A Survey, Chicago, American Medical Asso-
ciation, 1927; K. David Patterson y Gerald F. Pyle, «The Geography and Mortality of the 
1918 Influenza Pandemic», Bulletin of the History of Medicine, n.º 65-1, 1991, pp. 4-21.
 8  Howard Phillips, «The Re-appearing Shadow of 1918: Trends in the Historiog-
raphy of the 1918-19 Influenza Pandemic», Canadian Bulletin of Medical History, n.º 21-
1, 2004, p. 123.
 9  John S. Oxford et al., «A hypothesis: the conjunction of soldiers, gas, pigs, ducks, 
geese and horses in Northern France during the Great War provided the conditions for 
the emergence of the “Spanish” influenza pandemic of 1918-1919», Vaccine, n.º 23-7, 
2005, pp. 940-945.
 10  Alfred W. Crosby, America’s Forgotten Pandemic, Cambridge, Cambridge Uni-
versity Press, 1989, y John M. Barry, The Great Influenza: The Story of the Deadliest 
Plague in History, Londres, Penguin Books, 2004.
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esto aún merece un matiz, ya que se tiene constancia de la presencia de traba-
jadores chinos que viajaron a Europa a través de Canadá y el cabo de Buena 
Esperanza. Lo hicieron durante tres semanas y en condiciones de hacina-
miento, lo cual facilitó que el virus de la gripe pudiera difundirse hacia el 
norte de América, sur de África y Europa. Desde esta perspectiva, la detec-
ción de una enfermedad respiratoria epidémica (que algunos autores identifi-
can con la gripe) detectada en Shanxi (China) entre finales de 1917 y princi-
pios del año siguiente situaría el origen de la gripe en este país asiático.11 A 
pesar de estas diversas perspectivas sobre el origen del virus, la aparición y la 
difusión de la epidemia estuvo directamente relacionada con el desarrollo y el 
final de la Gran Guerra: la «guerra total» supuso un enorme tránsito global 
de viajeros, trabajadores y soldados que, en condiciones de hacinamiento y 
con escasas medidas higiénicas, favoreció el desarrollo de la enfermedad.12

Los estudios más recientes de mortalidad estiman que causó entre 50 
y 100 millones de víctimas en todo el mundo en apenas dos años, superan-
do con creces las muertes causadas por la Primera Guerra Mundial. Según 
estos mismos cálculos, 1000 millones de personas, cerca de un tercio de la 
población mundial, estuvieron infectadas.13 En Estados Unidos, se estima 
que murieron unas 668 000 personas en dos años, lejos de las 423 000 que 
perdieron la vida durante las dos guerras mundiales, Vietnam y Corea 
juntas.14

La epidemia se desarrolló en tres olas que, en términos generales  
—con variaciones según países y continentes—, tuvieron lugar en la pri-
mavera de 1918, el otoño del mismo año y los primeros meses de 1919. 
Estudios recientes han apuntado también la existencia de una breve cuarta 

 11  Howard Phillips y David Killingray, «Introduction», en Phillips y Killingray 
(eds.), The Spanish Influenza Pandemic of 1918-19, pp. 5-6.
 12  Peter Gatrell y Liubov Zhvanko (eds.), Europe on the Move: Refugees in the Era of 
the Great War, Mánchester, Manchester University Press, 2017, y Pierre Purseigle, «A 
wave on to our shores. The exile and resettlement of refugees from the Western Front, 
1914-1918», Contemporary European History, n.º 16-4, 2007, pp. 427-444.
 13  Niall P. A. S. Johnson y Juergen Mueller, «Updating the Accounts: Global Mor-
tality of the 1918-1920 “Spanish” Influenza Pandemic», Bulletin of the History of Medi-
cine, n.º 76-1, 2002, pp. 92-104, y Phillips y Killingray (eds.), The Spanish Influenza 
Pandemic of 1918-19.
 14  Crosby, America’s Forgotten Pandemic, pp. 206-207.
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ola a inicios de 1920.15 La primera ola fue de carácter eminentemente be-
nigno, presentándose mayoritariamente como una gripe común, con po-
cas complicaciones derivadas para quienes la padecieron. En este primer 
brote se presentaron los primeros casos en marzo en Estados Unidos, Chi-
na y Japón y, a partir de entonces, la epidemia se generalizó a la mayoría 
de los países europeos y americanos.

Durante la segunda ola, sin embargo, la epidemia tuvo un alcance 
global y produjo una altísima mortalidad. En tres meses, acabó con la vida 
de cerca de 40 millones de personas, al derivar el virus de manera habitual 
en complicaciones de tipo broncopulmonar, seguidas de defunción. En 
estos meses la gripe alcanzó niveles mundiales y se extendió desde África 
hasta América del Sur. Mató al 1,1 % de la población europea, siendo el 
exceso de mortalidad más alto en los países del sur del continente (Italia 
tuvo el 15,1 ‰ habitantes y España el 12 ‰) y más bajo en el norte (Fin-
landia experimentó un 7,4 ‰ y Noruega un 5,6 ‰).16 No obstante estos 
precedentes, la tercera ola fue la más leve de todas y se extendió a lo largo 
del primer trimestre de 1919. Su incidencia fue escasa y los niveles de mor-
talidad poco relevantes.

En líneas generales, a diferencia de otras epidemias de gripe, el sector 
más castigado fue la población adulta joven, sobre todo la comprendida 
entre los veinte y los cuarenta años. Las regiones del mundo más afectadas 
en términos de mortalidad fueron África y parte de Asia, mientras que 
Europa y Norteamérica sufrieron un impacto menor. Pese a estas diferen-
cias geográficas, se ha estimado que la mortalidad mundial alcanzó un 
mínimo del 2,5 %, con diferencias que van desde el 1 % en China al 9 % 
en Sudáfrica, pasando por un 6 % en la India. El impacto de la pandemia 
también fue desigual en Europa: mientras que en Dinamarca la tasa de 
mortalidad fue del 0,4 %, en España alcanzó una media del 1,2 %. La 
gripe tuvo un impacto más pronunciado en los colectivos menos favoreci-
dos, pese a que, cuando tuvo lugar, los principales periódicos y la mayoría 

 15  Laura Cilek, Gerardo Chowell y Diego Ramiro Fariñas, «Age-Specific Excess 
Mortality Patterns During the 1918-1920 Influenza Pandemic in Madrid, Spain», Amer-
ican Journal of Epidemiology, n.º 187-12, 2018, pp. 2511-2523.
 16  Séverine Ansart et al., «Mortality burden of the 1918-1919 influenza pandemic 
in Europe», Influenza and Other Respiratory Viruses, n.º 3-3, 2009, pp. 99-106.
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de las revistas insistieron en que se trataba de una enfermedad que no 
respetaba clases sociales.17

El impacto económico y social fue notable, ya que la incidencia de la 
pandemia se sumó a las consecuencias generales de la guerra. Los gobier-
nos se vieron obligados a conceder créditos especiales para la asistencia 
médica y social, que se sumaron a las acciones implementadas en relación 
con la profilaxis pública. En este marco, el problema de los huérfanos 
asumió una gran relevancia y las iniciativas públicas y privadas tuvieron 
un gran peso en este aspecto.

La pandemia alcanzó su punto más alto en los meses finales de la 
Gran Guerra, en un contexto de profunda pobreza y crisis social, movi-
mientos forzosos de población y centenares de miles de refugiados, en 
ciudades e infraestructuras devastadas. A pesar de que la existencia de una 
relación directa entre las condiciones de vida de los frentes de batalla y las 
condiciones ecológicas para el estallido del virus han sido cuestionadas, el 
movimiento global de población desde estos mismos frentes fue un factor 
central en el contagio y la expansión de la enfermedad alrededor del mun-
do.18 Lo propio puede decirse sobre las vinculaciones establecidas entre la 
derrota de la ofensiva alemana de 1918, el colapso de la moral del Ejército 
germano en noviembre y la epidemia de gripe.19

La epidemia y la guerra estuvieron unidas. Las manifestaciones masi-
vas que celebraron el final de la guerra contribuyeron sensiblemente a pro-
pagar la epidemia, tal como se observó de Lima a Nairobi. Las negociacio-
nes de Versalles estuvieron condicionadas por el desarrollo de la epidemia 
y el padecimiento del virus por parte de algunos de los principales líderes 
políticos que participaron en la redacción del tratado. El papel de Welling-
ton Koo, miembro de la delegación china, estuvo condicionado por la 

 17  Laura Spinney, El jinete pálido. 1918: la epidemia que cambió el mundo, Barcelo-
na, Crítica, 2018, p. 9.
 18  Patrick Zylberman, «A Holocaust in a Holocaust: The Great War and the 1918 
Spanish Influenza Epidemic in France», en Phillips y Killingray (eds.), The Spanish 
Influen za Pandemic of 1918-19, pp. 199-200.
 19  Oliver Haller, «German Defeat in World War I, Influenza and Postwar Memo-
ry», en Klaus Weinhauer, Anthony McElligott y Kirsten Heinsohn (eds.), Germany 1916-
23: A Revolution in Context, Bielefeld, Transcript, 2015, pp. 151-180.
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enfermedad de su mujer; algo similar ocurrió con Lawrence de Arabia, 
quien se ausentó de los debates por la muerte de su padre. Woodrow Wil-
son también fue afectado por la gripe. Como parte de los síntomas, el 
presidente americano experimentó una ralentización en sus acciones du-
rante las semanas centrales de las negociaciones. Como han afirmado al-
gunos autores, esto pudo haber desempeñado un papel en la defensa de sus 
posiciones y en la aceptación del pago de las reparaciones de guerra que 
debió asumir Alemania en la posguerra.20 Estos aspectos políticos, sin em-
bargo, han sido muy poco analizados más allá de los detalles de las nego-
ciaciones de París.

Las conexiones entre la epidemia y la Gran Guerra continúan necesi-
tando mucha investigación. Así lo apuntó Jay Winter, quien tras afirmar 
el carácter sui géneris y ajeno a la guerra de la gripe en 1997, decidió incluir 
un capítulo sobre ella en su monumental The Cambridge History of the 
First World War, publicada en 2014. Allí, Anne Rasmussen se refirió a la 
falta de investigaciones que continuaba dominando la historiografía y sos-
tuvo que «we can reasonably refer to a burial of the story».21 A pesar de 
esto, diversos hechos y procesos nos permiten afirmar la existencia de es-
trechos vínculos entre las políticas nacionales y regionales y el impacto de 
la gripe. Esto fue especialmente evidente en América Latina y Europa. En 
muchos países de estos continentes, la gripe fue puesta en relación con la 
«fiebre revolucionaria» que tenía lugar en los meses finales de la guerra y 
los posteriores a ella. Así se observó en Austria, donde un periódico vienés 
comparó los síntomas de los individuos contagiados con el «gran cuerpo 
enfermo» de la sociedad local.22 En Irlanda, los revolucionarios republica-
nos buscaron convertir en mártires políticos a los muertos por la gripe en 
las prisiones británicas.23 También, como podrá verse en varios capítulos 
de este libro, esta relación entre los procesos de radicalización política y el 
impacto de la gripe se expresó en España y Argentina. Los intentos de 
politizar la gripe se extendieron también a África y Asia, donde la medici-

 20  Spinney, El jinete pálido, pp. 53-54; Crosby, America’s Forgotten Pandemic.
 21  Las referencias, en Guy Beiner, «Introduction: The Great Flu between Remem-
bering and Forgetting», en Beiner, en Pandemic Re-Awakenings, pp. 25-26.
 22  Gerwarth, The Vanquished, p. 109.
 23  Caitriona Foley, The Last Irish Plague: The Great Flu Epidemic in Ireland, Dublín, 
Irish Academic Press, 2011, pp. 147-148.
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na occidental y los gobiernos coloniales fueron señalados por diversos mo-
vimientos antiimperialistas.24

Recientemente, se han producido trabajos que desde una perspectiva 
transnacional han analizado las transformaciones en política sanitaria y 
los cambios derivados de la enorme influencia de la gripe a nivel europeo 
y que han puesto de relieve la preocupación de la Sociedad de las Naciones 
por el peligro social y político que suponía la tríada hambre-pobreza-infec-
ción.25 A pesar de esto, resulta llamativa la ausencia de trabajos sobre las 
huellas del impacto político de la gripe en las décadas de entreguerras en 
este continente. Muy pocos autores han abordado esta cuestión. En líneas 
generales, a pesar de que la pandemia de 1918 ha impulsado investigacio-
nes desde la perspectiva de la historia global, la gran mayoría de las obras 
que han procurado analizar panorámicamente la historia del siglo xx la 
han mencionado solo superficialmente. Los ejemplos de los libros de Eric 
Hobsbawm y William R. Keylor, dos de las obras de referencia de los años 
finales del siglo pasado, son elocuentes en este sentido.26 En este marco, no 
es extraño que algunos autores sostengan que nos encontramos frente a un 
«historiographical neglect».27

A excepción de algunas referencias que veremos a lo largo del libro, 
tal vez el único trabajo más o menos reciente que puede destacarse en este 
aspecto es un informe de Kristian Blickle publicado en mayo de 2020 so-
bre el caso de Alemania. Allí se plantea, de manera ciertamente especula-
tiva, la relación establecida entre los fallecimientos por la gripe, el gasto 
público en sanidad y el voto a opciones de extrema derecha en las cruciales 
elecciones de 1932 y 1933. La conclusión provisional a la que llega el infor-
me es que las muertes por la pandemia de gripe fueron un factor relevante 
para comprender la configuración política de las ciudades alemanas en los 
años previos a la llegada de Hitler al poder.28

 24  Beiner, «Introduction», en Pandemic Re-Awakenings, p. 29.
 25  Josep L. Barona, Health Policies in Interwar Europe, Abingdon, Routledge, 2019.
 26  Eric J. Hobsbawm, Age of Extremes: The Short Twentieth Century, 1914-1991, 
Londres, Michael Joseph, 1994, y William R. Keylor, The Twentieth-Century World: An 
International History, 3.a ed., Nueva York y Oxford, Oxford University Press, 1996.
 27  Beiner, «Introduction», en Pandemic Re-Awakenings, pp. 18-24.
 28  Kristian Blickle, «Pandemics Change Cities: Municipal Spending and Voter Ex-
tremism in Germany, 1918-1933», Federal Reserve Bank of New York, Staff Report n.º 921, 
mayo de 2020.
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Durante las últimas décadas se ha desarrollado un considerable volu-
men de estudios acerca de la gripe de 1918 que se han ocupado de estudiar 
sus aspectos médicos, epidemiológicos y demográficos.29 La proliferación 
de estudios de carácter local, con la incorporación de testimonios y expe-
riencias, ha contribuido a ofrecer una mirada más completa de este fenóme-
no global.30 Sin embargo, pocos trabajos colectivos han planteado la nece-
sidad de analizar los vínculos entre la epidemia, la política y la cultura.31 En 
este marco, la necesidad de plantear diversas líneas de análisis sobre los 
vínculos entre los discursos y las políticas desarrolladas frente a la gripe y lo 
sucedido en las décadas de los veinte y treinta resulta fundamental.

Como sostuvo Myron Echenberg para el caso de Senegal32 siguiendo 
las lúcidas reflexiones previas de Alfred Crosby,33 la gripe de 1918 pareció 
desaparecer de la memoria pública dos años después de haber estallado. Los 
soldados muertos por esta enfermedad fueron contabilizados como vícti-
mas de guerra y, a pesar de que sus familias continuaron recordando que 
habían fallecido a causa de la gripe, las memorias nacionales que domina-
ron las décadas posteriores a 1918 ensombrecieron su presencia. Woodrow 
Wilson, por ejemplo, nunca se refirió a la gripe durante sus últimos meses 
en el poder. Como sostuvo recientemente Melissa August a la luz del esta-
llido de la epidemia de COVID-19, la Casa Blanca nunca dijo una palabra 
sobre la gripe.34 En Europa, la memoria de millones muertos fue eclipsada 
por los rituales conmemorativos enmarcados en narrativas estrictamente 

 29  Una buena panorámica de los avances microbiológicos en relación con el virus y 
la epidemia en Kristy R. Short, Katherine Kedzierska y Carolien E. van de Sandt, «Back 
to the Future: Lessons Learned From the 1918 Influenza Pandemic», Frontiers in Cellular 
and Infection Microbiology, n.º 343-8, 2018, pp. 1-19.
 30  Como ejemplos, Ivan M. Wolley, «“Spanish Influenza” Pandemic in Oregon», 
Oregon Historical Quarterly, n.º 64-3, 1963, pp. 246-258; Humphrey McQueen, «“Span-
ish Flu” 1919: Political, Medical and Social Aspects», The Medical Journal of Australia, n.º 
1-18, 1975, pp. 565-570. Sobre la incorporación de testimonios, destaca Richard Collier, 
The Plague of the Spanish Lady, Nueva York, Atheneum of Books for Young Readers, 1974.
 31  Algunas excepciones en Phillips y Killingray (eds.), The Spanish Influenza Pan-
demic of 1918-19; María Isabel Porras Gallo y Ryan Davis (eds.), The Spanish Influenza 
Pandemic of 1918-1919, Rochester, University of Rochester Press, 2014.
 32  Echenberg, «“The dog that did not bark”».
 33  Crosby, America’s Forgotten Pandemic.
 34  Melissa August, «The 1918 Flu Pandemic Killed Hundreds of Thousands of 
Americans: The White House Never Said a Word About It», Time, 11 de agosto de 2020.
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nacionales configuradas por la guerra. Además, los «felices años veinte», 
una construcción derivada directamente de la euforia por el fin de la gue-
rra, contribuyeron a ocultar su tremendo impacto. La gripe, lejos de con-
vertirse en un lugar de memoria, devino un lieu d’oubli. Como ha plantea-
do Guy Beiner, se trata de una construcción ciertamente paradójica. Es el 
resultado de un episodio que se recuerda por haber sido olvidado y que, por 
tanto, no ha sido totalmente olvidado, porque las memorias familiares y 
otros documentos memorialísticos siguen dando testimonio de su presen-
cia. Lo propio puede decirse de los escasos monumentos locales dedicados 
a los fallecidos por la gripe erigidos en Estados Unidos, Sudáfrica o Nueva 
Zelanda. Esta complejidad, afirma Beiner, debe ser comprendida como 
una combinación de un «olvido social» y un «olvido cultural» que, paradó-
jicamente, incluyen formas marginalizadas de recuerdo.35

En este marco, no es extraño que en Europa y América resulte muy 
difícil rastrear sus huellas en la prensa y las revistas más allá de la década 
de los veinte. Como se observa en los capítulos de este libro, las referencias 
al desastre humanitario provocado por esta enfermedad se desvanecen en 
Portugal e Italia. Lo mismo sucede en América Latina. El caso español, 
uno de los ejes centrales de este volumen, confirma esta situación. Un 
breve recorrido por la prensa del último siglo así lo demuestra. En la con-
memoración de los cincuenta años de la gripe, los recuerdos son más bien 
escasos. La Vanguardia, uno de los principales periódicos catalanes, recor-
daba en el 50 aniversario del estallido de la gripe que 1918 había estado 
caracterizado por la guerra mundial, el desconcierto económico, las huel-
gas y la radicalización social. Sobre este escenario se había desarrollado 
«una aguda epidemia gripal» que había llegado a afectar «a los ministros y 
al mismo don Alfonso XIII».36 Semanas después, el mismo periódico re-
cordaba que «en las iglesias se celebraban novenas y triduos para implorar 
que la epidemia cesase. La mortandad era formidable». «Aquello debió ser 
un auténtico drama nacional», concluía el artículo.37 A pesar de que en 

 35  El concepto, en Guy Beiner, «Conclusion», en Pandemic Re-Awakenings, p. 346.
 36  Mariano Pérez-Tirol, «Hace cincuenta años: Don Juan Ventosa en el Gobierno 
Nacional», La Vanguardia Española, 1 de agosto de 1968.
 37  ERO, «La calle y su mundo. El Zotal», La Vanguardia Española, 16 de octubre 
de 1968.
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1968 se realizaron misas y homenajes en recuerdo de los fallecidos38 y que 
la epidemia de 1918 continuaba siendo el telón de fondo ante cualquier 
brote gripal significativo,39 el recuerdo de lo acontecido cincuenta años 
antes era poco relevante.40

Como ha afirmado María Isabel Porras Gallo, aunque nuestro con-
texto no es igual al de 1918, compartimos algunos elementos que permi-
ten comparar el surgimiento de la gripe de ese año y la epidemia de 
COVID-19 que rompió con nuestra realidad en marzo de 2020. Como 
sostuvo Alfred Crosby en sus trabajos sobre Estados Unidos, las enferme-
dades sitúan los intereses del colectivo por encima de los del individuo y 
las estrategias se han de imponer desde arriba hacia abajo.41 Esto plantea al 
menos dos potenciales problemas: la posibilidad de que la autoridad cen-
tral actúe en contra de los intereses del colectivo y este la rechace o preten-
da atenuar sus poderes, y que los derechos individuales se vean pisoteados. 
En este marco, las tensiones pueden desarrollarse con intensidad. Estas 
tensiones no solamente se han desarrollado en los últimos años en plantea-
mientos de sectores críticos con los gobiernos y especialmente entre las 
derechas radicales y populistas; también se observaron con crudeza en los 
meses finales de la Gran Guerra. En Australia, por ejemplo, llevaron a que 
el Gobierno aplicara una política para apartar a los niños aborígenes mes-
tizos de sus padres y entregárselos a familias blancas en 1918-1919.42 En 
España condujeron a la destrucción de un barrio de Alicante, como puede 
observarse en el capítulo de Maximiliano Fuentes.

A pesar de las evidentes diferencias con la actualidad, diversos facto-
res sugieren la pertinencia de realizar un ejercicio comparativo entre las 
dos grandes pandemias más recientes. En este sentido, destacan especial-

 38  «Valls: tiende a desaparecer el paro laboral», La Vanguardia Española, 30 de oc-
tubre de 1968; L. Astrea, «Montblanch: cincuenta aniversario de la epidemia de gripe», 
La Vanguardia Española, 16 de noviembre de 1968, y Octavio Aparicio, «La Gripe», El 
Progreso, 28 de enero de 1968.
 39  J. A. P. M., «Veintidós especialistas trabajan intensamente en la obtención de 
vacunas antigripales», ABC, 11 de diciembre de 1968.
 40  Como ejemplo, Mariano Pérez-Terol, «Hace cincuenta años. Quebrantamiento y 
caída del Gobierno nacional», La Vanguardia Española, 8 de noviembre de 1968.
 41  Crosby, America’s Forgotten Pandemic.
 42  Spinney, El jinete pálido, p. 109.
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mente desigualdades económicas, sociales y regionales en el acceso a los 
recursos sanitarios, el hacinamiento en las grandes ciudades, los desplaza-
mientos masivos dentro de los países y las regiones y también fuera de ellos 
y los crecientes cuestionamientos al liberalismo y a la democracia.

Como ha planteado Marc-William Palen, las políticas proteccionistas 
asumidas por la mayoría de los gobiernos señalaron en 2020 a los intelec-
tuales y gobernantes globalistas de los años noventa como falsos profetas. 
La pandemia de COVID-19 puso sobre la mesa sus incongruencias y po-
tenció los discursos nacionalistas. Las denuncias de Donald Trump y otros 
líderes populistas sobre el origen «chino» de la pandemia de 2020 presen-
taron muchos puntos de comparación con lo sucedido en 1918 cuando, 
mientras que en buena parte se hablaba de «gripe española», los alemanes 
la denominaban «gripe rusa». En este sentido, las potenciales comparacio-
nes con lo sucedido un siglo atrás emergieron: ¿entraríamos en una nueva 
fase de «desglobalización» similar a la de los años de la primera posguerra?, 
¿los discursos nacionalistas emergentes se radicalizarían?, ¿crecerían los 
movimientos populistas de ultraderecha? Curiosamente, las referencias a 
las consecuencias políticas y sociales de la gripe de 1918 se encontraban 
ausentes en los análisis de los economistas y los historiadores de la econo-
mía, afirmaba el profesor de Historia de la Universidad de Exeter.43 La 
pertinencia de ensayar comparaciones entre 1918 y 2020 era indudable. 
Como sostuvo Susan Sontag en su influyente ensayo Illness as Metaphor,44 
las metáforas sobre las enfermedades y las respuestas políticas y sanitarias a 
ellas se encuentran estrechamente vinculadas. En tiempos del COVID-19 
esto se convirtió en una evidencia.

Como plantearon Roger Eatwell y Matthew Goodwin, pocos años 
antes de la llegada de Donald Trump a la presidencia, la confianza de los 
ciudadanos estadounidenses en las principales instituciones del país mos-
traba una delicada salud democrática.45 Esta «sociedad de la desconfianza» 
está presente en buena parte del mundo occidental. La popolocrazia —la 

 43  Marc-William Palen, «Pandemic Protectionism: Revisiting the 1918 “Spanish” 
Flu in the Era of COVID-19», Diplomatic History, n.º 45-3, 2021, pp. 571-579.
 44  Susan Sontag, Illness as a Metaphor, Nueva York, Farrar, Straus & Giroux, 1978.
 45  Roger Eatwell y Matthew Goodwin, National Populism: The Revolt Against Lib-
eral Democracy, Londres, Penguin, 2020.
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adaptación de los actores al lenguaje y los planteamientos populistas— y 
el derrumbe de muchos partidos que habían articulado los sistemas políti-
cos durante la segunda mitad del siglo pasado son fenómenos clave de 
nuestro tiempo. Las razones son diversas, pero en la base de todas ellas se 
encuentra el contraste entre las promesas de prosperidad y autonomía de la 
globalización neoliberal y las desigualdades crecientes entre culturas, mo-
dos de vida y sectores sociales.46

En el informe de 1999 elaborado por la organización no guberna-
mental (ONG) Freedom House se analizó la evolución de la democracia a 
lo largo del siglo que acababa. En 1900 solamente el 12,4 % de la humani-
dad estaba gobernada por sistemas democráticos con sufragio universal 
masculino, mientras que el 36,6 % estaba dominado por monarquías ab-
solutas, el 19,2 % lo estaba por monarquías constitucionales con sufragio 
limitado y el 30,2 % estaba bajo el dominio colonial. A finales del siglo, el 
39 % de la población mundial vivía en sociedades libres, el 25 % en socie-
dades parcialmente libres y el 36 % lo hacía en sociedades sin libertad. La 
conclusión que se derivaba de la comparación era esperanzadora: «The 
next century holds open the promise of a new, more cohesive global com-
munity linked by shared democratic values», concluía Adrian Karatnycky, 
presidente de la institución.47 Sin embargo, en el primer decenio del si-
glo xxi la misma ONG advirtió un progresivo retroceso de la democracia 
en muchos países del antiguo espacio soviético, comenzando por la propia 
Federación Rusa. En el mismo período, los analistas constataron la difu-
sión de una profunda oleada de malestar en los países occidentales. El 
Democracy Index de The Economist certificaba en 2010 la recesión de la 
democracia.48 Al año siguiente, el informe del semanario británico preci-
saba que entre 2006 y 2008 se había producido una fase de «estancamien-

 46  Ilvo Diamanti y Marc Lazar, Popolocrazia. La metamorfosi della nostra democra-
zie, Roma, Laterza, 2020.
 47  Adrian Karatnycky (ed.), Freedom in the World. The Annual Survey of Political 
Rights & Civil Liberties 1999-2000, Nueva York, Freedom House, 2000, recuperado de 
<https://freedomhouse.org/sites/default/files/2020-02/Freedom_in_the_World_1999- 
2000_complete_book.pdf> (consultado el 3 de enero de 2022).
 48  The Economist Intelligence Unit, Democracy Index 2010: Democracy in Retreat, 
2010, recuperado de <https://graphics.eiu.com/PDF/Democracy_Index_2010_web.pdf> 
(consultado el 3 de enero de 2022).
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to» de la democracia en todo el mundo y que entre 2008 y 2011 se había 
entrado en una fase de «declive», que se había concentrado sobre todo en 
Europa. La democracia estaba en tensión.49 La situación no hizo más que 
empeorar en la década siguiente. El informe de 2015 se tituló elocuente-
mente «La democracia en la era de la ansiedad». El impacto de la pandemia 
iniciada en 2020 no ha hecho más que agravar la situación. En diciembre 
de este año, el Institute for Democracy and Electoral Assistance, en un 
informe titulado «Taking stock of Global Democratic Trends before and 
during the COVID-19 Pandemic», alertó sobre los peligros de las medidas 
tomadas por más de la mitad de los gobiernos frente al estallido de la pan-
demia de COVID-19. Dichos gobiernos habían establecido drásticas me-
didas para luchar contra ella, que suponían limitaciones de derechos indi-
viduales y colectivos básicos. Más de la mitad de los países mostraban, 
según afirmaba este informe, elementos preocupantes en lo concerniente a 
la democracia y los derechos humanos. La evolución «preocupante» afec-
taba al 90 % de los países que ya no son democráticos y al 43 % que sí lo 
son. Desde su punto de vista, se habían violado de manera desproporcio-
nada estándares democráticos. La pandemia, en suma, parecía profundi-
zar un proceso de autocratización en muchos de los países no democráti-
cos y ponía de relieve muchas limitaciones democráticas en países centrales. 
Sin embargo, el informe apuntaba que la democracia había mostrado mu-
chos elementos de notable resiliencia, fortaleza y capacidad de renova-
ción.50 Los datos que aportaba este informe coincidían parcialmente con 
el Democracy Index 2020 publicado por The Economist, según el cual la 
puntuación global había caído de 5,44 a 5,37. Era la más baja desde que 
dicho informe había comenzado a publicarse en 2006. A pesar de que la 
caída destacaba especialmente en las regiones mayoritariamente autorita-
rias del África subsahariana, Oriente Medio y África del Norte, afectaba a 

 49  The Economist Intelligence Unit, Democracy Index 2011: Democracy under Stress, 
2011, recuperado de <https://thecubaneconomy.com/wp-content/uploads/2012/01/De-
mocracy_Index_Final_Dec_2011.pdf> (consultado el 3 de enero de 2022).
 50  International Institute for Democracy and Electoral Assistance, «Taking Stock 
of Global Democratic Trends before and during the Covid-19 Pandemic», IDEA, informe 
especial, diciembre de 2020, recuperado de <https://www.idea.int/es/publications/catalo-
gue/global-democratic-trends-before-and-during-covid19> (consultado el 3 de enero de 
2022).
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todas las áreas del mundo, algo que no ocurría desde 2010: «Across the 
world in 2020, citizens experienced the biggest rollback of individual free-
doms ever undertaken by governments during peacetime (and perhaps 
even in wartime)».51 La cuestión de la democracia era, concluía esta publi-
cación británica, un elemento fundamental para pensar qué debía hacerse 
durante la pandemia.

La pandemia global que estalló en marzo de 2020 no ha consegui-
do fortalecer las democracias occidentales. A pesar de las respuestas de-
sarrolladas por los gobiernos, los discursos de la derecha radical han 
mantenido su fortaleza y han ganado poder en España y Europa. Duran-
te los primeros meses posteriores al estallido de la epidemia, diversas teo-
rías sobre una supuesta «dictadura sanitaria» fueron impulsadas por mu-
chos de los grupos de la derecha radical. Sus posicionamientos frente al 
COVID-19 fueron desde la negación hasta una cierta ambigüedad en el 
heterogéneo espacio de las derechas radicales internacionales. A princi-
pios de 2022 se hacía público un informe que analizaba una encuesta 
realizada a más de cien mil personas de una veintena de países. Los resul-
tados mostraban que las personas que simpatizaban con ideologías extre-
mas eran más propensas a creer en teorías que, por ejemplo, acusaban a la 
excanciller alemana Angela Merkel y a Barack Obama de pertenecer a 
una élite de extraterrestres reptilianos. El trabajo, liderado por la Univer-
sidad de Marburgo y publicado en la revista Nature Human Behaviour, 
mostraba una estrecha relación entre la creencia en teorías de la conspira-
ción como la establecida por el negacionista del Holocausto David Icke y 
la proximidad a proyectos políticos extremistas, particularmente hacia las 
derechas radicales. A pesar de que la concentración de esta relación se 
observaba con mucha mayor evidencia en países como Francia, Austria, 
Alemania, Polonia, Bélgica o Países Bajos, esta mentalidad también cre-
cía en España, donde el perfil conspiranoico destacaba especialmente en-
tre los jóvenes.52

 51  The Economist Intelligence Unit, Democracy Index 2020. In Sickness and in 
Health?, 2020, disponible en <https://pages.eiu.com/rs/753-RIQ-438/images/democra-
cy-index-2020.pdf> (consultado el 3 de enero de 2022).
 52  Roland Imhoff et al., «Conspiracy mentality and political orientation across 26 
countries», Nature Human Behaviour, n.º 6, 2022, pp. 392-403.



Maximiliano Fuentes Codera24

En la segunda mitad de 2020 emergieron en buena parte del mundo 
occidental movimientos políticos transversales —pero fuertemente enrai-
zados en la crítica a la democracia liberal y particularmente entre las dere-
chas radicales populistas lideradas por Donald Trump y Jair Bolsonaro— 
que denunciaron la supuesta existencia de una «dictadura sanitaria».53 
Conceptos como «Corona-Diktatur», «Covid Viral Authoritarianism» o 
«Dictature Sanitaire» ocuparon centenares de páginas de periódicos y aún 
más hilos de Twitter. El objetivo era señalar un exceso en las atribuciones 
de los Estados (también de la Unión Europea y otras instituciones supra-
nacionales) sobre los derechos individuales. Como afirmó Jan Zielonka, el 
dilema que emergió en el debate público fue si debían gobernar los técni-
cos-científicos o los políticos.54 En este marco, numerosas voces plantea-
ron cuestiones que habían aparecido cien años atrás, durante la gripe de 
1918. El debate sobre el pensamiento tecnocrático y la democracia liberal 
volvió a ocupar la escena. Curiosamente, como muestra el capítulo de 
Maximiliano Fuentes en este libro, el mismo debate había estado en el 
centro de las tensiones que habían tenido lugar en España en los meses 
finales de la Gran Guerra. El concepto «dictadura sanitaria» ya había sido 
utilizado profusamente en los debates políticos e intelectuales durante la 
epidemia de gripe que había estallado más de cien años atrás y que había 
sido revisitado durante la dictadura de Primo de Rivera. Resulta evidente 
que las apelaciones a la «dictadura sanitaria» de los últimos años son difí-
cilmente comparables con las que hemos analizado para la gripe de 1918-
1919. El contexto, en muchos sentidos, es muy diferente. Sin embargo, hay 
un elemento que ambos contextos históricos comparten: un creciente 
cuestionamiento a la democracia liberal.

Teniendo en cuenta todos estos elementos, este libro tiene como obje-
tivo analizar el impacto político y cultural de la gripe de 1918 a la luz de 
los debates que han tenido lugar en los últimos años en relación con la 
crisis de la democracia liberal y las consecuencias inmediatas de la pande-

 53  Anne Küppers y Marion Reiser, «Ideological Extremism or Far-Right Attitudes? 
The Role of Ideology for COVID-19 Scepticism», Representation. Journal of Representa-
tive Democracy, n.º 58-4, 2022, pp. 481-499.
 54  Jan Zielonka, «Who Should be in Charge of Pandemics? Scientists or Politi-
cians?», en Gerard Delanty (ed.), Pandemics, Politics, and Society, Berlín, De Gruyter, 
2021, pp. 59-74.



Presentación 25

mia de COVID-19 iniciada en marzo de 2020. Partiendo de su impacto 
en España, ofrece una mirada comparada y transatlántica centrada en  
Europa y América Latina. El libro se centra en tres aspectos: la abrumado-
ra presencia de la gripe en los meses transcurridos entre 1918 y 1920, su 
olvido y sus huellas en las décadas de entreguerras y aún más allá de ellas 
y su reaparición frente al estallido del COVID-19. Finalmente, los víncu-
los entre la gripe de 1918 y el actual contexto mundial son examinados en 
los marcos de la crisis del liberalismo de las décadas de los veinte y treinta 
y la cuarta ola de la derecha radical que recorre el mundo.55

El libro está estructurado en tres partes: la primera está dedicada al 
caso español, la segunda al sur de Europa y América Latina y la tercera a 
los vínculos entre la gripe de 1918 y la crisis del COVID-19. Estas tres 
partes contienen tres capítulos cada una. A pesar de tratar temas o esce-
narios diferentes, la perspectiva comparada y transdisciplinar está presen-
te a lo largo del volumen. Paralelamente, el libro analiza seis elementos. 
El primero de ellos es el impacto de la gripe en el marco de los meses fi-
nales de la Gran Guerra y en los años posteriores a ella. La convulsión 
social y política que se experimentó entre finales de 1918 y el inicio de la 
década siguiente en Europa y América no puede comprenderse sin tener 
en cuenta la crisis causada por el estallido de la gripe. Desde esta perspec-
tiva, el análisis de los casos de España (capítulos de Maximiliano Fuentes 
Codera y Pau Font Masdeu), Portugal (José Sobral), Italia (Patrizia Do-
gliani) y América Latina (Paula Bruno y Laura Palermo) permiten no solo 
poner el foco en un aspecto muy poco trabajado por la historiografía, 
sino también plantear una mirada comparada entre los países que perma-
necieron neutrales en la guerra (España y Argentina) y los que participa-
ron de ella (Portugal e Italia, fundamentalmente). El segundo elemento 
está centrado en el control de la enfermedad y las medidas sociales toma-
das por los gobiernos. El análisis local (provincias, ciudades) que se pro-
pone en la mayoría de los capítulos permite observar este aspecto en de-
talle. En este sentido, es especialmente relevante la mirada planteada en 
el capítulo de Joaquim Maria Puigvert sobre los discursos de los profesio-
nales de la salud.

 55  Cas Mudde, The Far Right Today, Hoboken, Wiley, 2019.
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El tercer aspecto que articula este libro está vinculado con los dos 
precedentes. Desde el estudio de las ciudades de fronteras españolas y por-
tuguesas se examinan los discursos sobre la gripe y los ciudadanos de 
«otras» naciones como potenciales difusores de la enfermedad. En este 
sentido, se analiza el impacto de la gripe en ciudades de las fronteras espa-
ñolas con Francia y Portugal. Asimismo, se estudian los casos de ciudades 
portuarias y nodos de la red de ferrocarriles. Los textos de Fuentes Codera 
y Font Masdeu se ocupan de estos temas, que son comparados con el caso 
portugués, analizado por Sobral. Esta idea se complementa con el análisis 
de las ideas sobre los continentes y las naciones «sanas» y «enfermas», que 
tenían raíces en el siglo xix y que, como muestra el capítulo de Paula Bru-
no, tuvieron un desarrollo regional y de larga duración en América Latina. 
Asimismo, esta relación entre los discursos sobre la nación y las enferme-
dades sería un elemento central en el fascismo, tal como muestra el capí-
tulo de Federico Finchelstein.

El cuarto elemento vincula las tres partes del libro y está centrado en 
el análisis de los discursos tecnócratas y potencialmente antidemocráticos 
que aparecieron en los países analizados en este libro en las décadas de los 
veinte y treinta. Estos países, por supuesto, están lejos de ser excepcionales, 
tal como mostró Kristian Blickle.56 La idea de una «dictadura sanitaria», 
que ponía de relieve la ineptitud de los políticos y la necesidad de unos lí-
deres militares «expertos» fue utilizada por los partidarios de la dictadura 
de Primo de Rivera instaurada en 1923. Ideas similares aparecieron en 
Italia, Portugal y América Latina en estos mismos años. Esta vinculación 
entre crítica a los gobiernos y exigencia de una dictadura de «técnicos» es 
analizada especialmente en el capítulo de Fuentes Codera, pero el conjun-
to del libro plantea una lectura transversal de este tema, que se observa 
especialmente en el capítulo final de Federico Finchelstein, que pone de 
manifiesto elementos en común entre estas décadas y la actual crisis de la 
democracia en el contexto de la crisis del COVID-19.

El quinto elemento estudia los rastros de una(s) memoria(s) de la gripe 
de 1918 desde la década de los veinte hasta nuestros días. Además de cons-
tatar el persistente olvido durante todo el siglo xx, se estudian sus huellas 

 56  Blickle, «Pandemics Change Cities».
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en las políticas de los países analizados durante las décadas de los veinte y 
treinta para ponerlas en relación con las «memorias públicas» de la Gran 
Guerra. Este análisis se realiza nuevamente de manera comparada y trans-
disciplinar. Se estudia esta memoria para los casos de España (Fuentes Co-
dera, Font Masdeu y Puigvert), Italia (Dogliani) y Portugal (Sobral). Espe-
cialmente relevante en este aspecto es el capítulo elaborado por Francesc 
Montero, que traza una completa y sugerente visión desde la literatura.

Finalmente, el último de los ejes sobre el que se estructura este libro 
está centrado en las comparaciones que pueden establecerse entre la gripe 
de 1918 y la actual crisis del COVID-19 en términos políticos. Este aspec-
to, abordado fundamentalmente en el texto de Federico Finchelstein y en 
esta introducción, focaliza su atención en las vinculaciones entre los fascis-
mos «históricos» y las ultraderechas actuales en sus planteamientos sobre 
las políticas sanitarias y sus críticas a la democracia liberal.

En síntesis, se presenta aquí una mirada renovada sobre la gripe de 
1918 desde una perspectiva centrada en la historia política y cultural. Pro-
cura enfatizar históricamente el «tiempo medio» para ir más allá del im-
pacto inmediato de la epidemia en 1918-1919 y analizar las vinculaciones 
con los regímenes dictatoriales de las décadas de los veinte y treinta en la 
Europa del Sur y América Latina. En este marco, plantea también un 
análisis sobre las múltiples vinculaciones entre esta gripe y la crisis del 
COVID-19 en el actual contexto parcialmente dominado por la crítica 
populista de la democracia.
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En el marco de la crisis sanitaria y política global 
que estalló en marzo de 2020, este libro propone una 
nueva mirada a la mayor pandemia del siglo xx, la gripe de 
1918-1919. Partiendo de su impacto político y cultural en 
España, ofrece una perspectiva comparada y transatlántica 
centrada en sus implicaciones políticas y culturales en Eu-
ropa y América Latina. Esta obra colectiva se centra funda-
mentalmente en tres aspectos: la presencia y el impacto de 
la gripe, su olvido y sus huellas políticas y culturales en las 
décadas de entreguerras, y su reaparición ante la emergencia 
de la pandemia de COVID-19. 
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