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Gran parte de la historiografía occidental, tanto europea como 

estadounidense, suele analizar la historia contemporánea focalizándose en los 

países que formaron parte del bloque capitalista, especialmente en aquellos 

que más relevancia han tenido durante el siglo XX, dejando de lado la 

evolución política y social de los que quedaron bajo la órbita de la Unión 

Soviética. Con este libro titulado International Society and Europeanism, los 

profesores Guillermo Á. Pérez Sánchez, David Ramiro Troitiño, Ricardo 

Martín de la Guardia y Tanel Kerikmaë (que actúan como editores) presentan 

las transformaciones políticas de la Europa Central y del Este, así como su 

proceso de integración en el movimiento europeísta, a lo largo del siglo XX. 

Si bien desde un punto de vista estricto, el europeísmo aludiría a la 

predilección por lo europeo, para el caso que nos compete, este término sería 

mucho más amplio. Se asociaría no solo con la paz entre los europeos, 

también con los valores occidentales en materia política, económica y social, 

esto es, la libertad, la democracia y el capitalismo. En contraposición a la 

ideología soviética predominante en Europa oriental durante la segunda mitad 

del siglo XX, que se caracterizaba por ser de corte autoritario, socialista y con 

recortes en las libertades individuales, lo que dio como resultado la partición 

práctica de Europa entre los dos bloques ideológicos que lucharon por la 

hegemonía en la Guerra Fría (1947-1991).  

A lo largo del libro se aborda cómo gran parte de los países de Europa 

Central y del Este vivieron este proceso de integración, junto con el análisis 

de otros aspectos relacionados con las ideas europeístas, como puede ser el 

papel de las mujeres en la difusión de las mismas, o la cuestión de los 

refugiados políticos.  

Durante el fin de la Primera Guerra Mundial y el periodo de entreguerras, 

la mayoría de los países de Europa del Este tuvieron un acercamiento más o 

menos claro hacia los postulados europeísta, aunque muchos de estos intentos 

acabarían frustrados por la Segunda Guerra Mundial y el posterior control de 
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la URSS. A este proceso evolutivo se dedican la mayor parte de las 

investigaciones consignadas en el libro, en total catorce capítulos, cada 

dedicado a un país o región en concreto.  

Desde un punto de vista general, hay naciones que han tenido procesos 

políticos similares, por ejemplo, tenemos los casos de los países bálticos 

(presentados en este libro por David Ramiro y Viktoria Mazur) que, tras su 

emancipación de Rusia, se encontraban a caballo entre los valores del mundo 

occidental y el mundo soviético, pero no sería hasta la implosión de la URSS 

que pudieron integrarse plenamente en Europa.  

Punto aparte son también la historia de Polonia y Hungría, ambos con 

sendos movimientos nacionalistas y profundamente anticomunistas, si bien el 

capítulo sobre la primera se focaliza más en su etapa socialista, mientras que 

con Hungría se hace un recorrido más general por toda su historia del siglo 

XX. 

Luego podríamos hablar del caso de países que han luchado por 

consolidar su propia identidad: aquí encontraríamos a Croacia, que tras la 

Gran Guerra se conformó en el llamado Reino de los Serbios, croatas y 

eslovenos, y que después evolucionó a Yugoslavia. En este capítulo el 

investigador Maro Botica (croata de nacimiento) narra los intentos de este país 

balcánico por obtener su independencia de la dominación serbia imperante 

primero en el mencionado reino, y después integrada en Yugoslavia, llegando 

hasta las guerras a comienzos del siglo XXI, culminando en su entrada en la 

Unión Europea en julio de 2013, finalizando así su proceso europeizador. El 

otro país que reivindicará su identidad es Ucrania, cuyo nacionalismo 

comenzó a surgir en la segunda mitad del siglo XIX, aunque estas 

aspiraciones quedaron enterradas con la consolidación de la URSS.  

El investigador Xavier Ramos analiza el particular caso de Alemania, en 

tanto en cuanto su partición durante la Guerra Fría representa un dualismo 

entre los valores europeos y los postulados totalitarios, encabezados 

respectivamente por la República Federal de Alemania y la República 

Democrática de Alemania  

Dejando a un lado los países miembros de pleno de la Unión Europea, el 

libro también recoge los casos de otras realidades tanto políticas como 

sociales que se pueden vincular con el movimiento europeísta. Dentro del 

primer grupo encontramos el caso de Turquía, país que lleva varios lustros 

intentando incorporarse a Unión Europea, y del que hace un certero análisis 

la profesora Sara Núñez de Prado a través de un estudio geográfico y de sus 

problemas internos, motivo principal por el que no ha podido entrar en la UE 

a pesar de sus constantes peticiones de ingreso.  
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También se incluyen dos capítulos referentes al papel de las mujeres y 

sus iniciativas políticas: el primero a cargo de Alejandro Camino sobre la 

Pequeña Entente de Mujeres, un organismo integrado por mujeres oriundas 

de diversos países de Europa Central y Este (reino de los serbios, croatas y 

eslovenos, Rumanía...)  que los derechos de las mujeres. Además, su líder 

Alexandria Cantacuzino habló de la necesidad de mantener unas «medidas 

económicas comunes».  

El segundo capítulo, escrito por Viktoria Mazu, trata sobre el impulso 

femenino en materia de igualdad y su contribución al europeísmo en los países 

de Europa Central y Este, gracias a la creación de organismos de coloquios 

internacionales, como fue el Consejo internacional de mujeres (ICW, por sus 

siglas en inglés).  

Por último, se incluye una investigación realizada por los profesores Jara 

Cuadrado y Pablo Arconada que aborda las relaciones entre África y Francia 

en el marco de las ideas europeas.  

En conclusión, esta obra es un volumen pionero para conocer la historia 

reciente de los países de Europa Oriental, muchos de los cuales son a día de 

hoy miembros plenos de la Unión Europea y que han completado su proceso 

de europeización. Esta obra, además, resulta esencial en tanto en cuanto sus 

editores se alejan de los protagonistas tradicionales de la historia europea 

contemporánea para dar visibilidad a países que, aunque cercanos 

geográficamente, se vieron profundamente distanciados como consecuencia 

de la influencia socialista.  
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