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Las fuentes de información 

Antes de pasar a comentar la evolución y composición del comercio 
de los países del Este, resulta interesante una breve referencia a las fuen-
tes de información. La apertura económica de la región tras la caída del 
comunismo ha proporcionado abundante material a los estudiosos de la 
transición. Buena parte de las obras que se citan en la bibliografía tienen 
carácter complementario, bien porque se refieren a un solo país o región. 
La actividad comercial, pese a sus implicaciones geográficas, no ha 
atraído la atención de los geógrafos. La mayor parte de los autores son 
economistas: Andreff, Labaronne, Lavigne o Tiraspolsky y, entre los es-
pañoles, Luengo, Lobejón, Palazuelos, etc. 

Los trabajos de estos últimos se han venido publicando en la revista 
Cuadernos del Este y en los informes anuales del Instituto de Estudios 
de Europa Oriental, donde se analiza el alcance de las reformas econó-
micas y las causas y consecuencias de la desintegración económica 
del bloque del Este. Asimismo hay que destacar los artículos aparecidos 
en el Boletín Económico del ICE y en Información Comercial Española, 
revista que ha dedicado varios números monográficos a la transforma-
ción de Europa central y oriental: «Reforma y apertura de las economías 
del Este» (núm. 674, 1989), «La transición económica en Europa Central 

Rafael Viruela Martínez. Departamento de Geografía. Universidad de Valencia. 
Estudios Geográficos 
Tomo LX, n.° 237, octubre-diciembre 1999 

— 693 — 

(c) Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
Licencia Creative Commons 3.0 España (cc-by)

http://estudiosgeograficos.revistas.csic.es

Rafael Viruela Martínez Estudios Geográficos, Vol 60 Num 237 (1999)



RAFAEL VIRUELA MARTINEZ 

y del Este» (num. 717, 1993) o «Apertura económica en Europa: el Este 
mira hacia el Oeste» (núm. 738, 1995). Son muy interesantes los trabajos 
publicados en Idi Revue d'Études Comparatives Est-Ouest y muy espe-
cialmente en Le Courrier des Pays de VEst, con artículos sobre la reo-
rientación geográfica de los flujos y los problemas a que se enfrentan los 
países de la región en su objetivo por reinsertarse plenamente en la eco-
nomía mundial. 

Como obras básicas hemos de citar los libros de Graziani (1982), Bo-
gomolov (1989) y Chavigny (1996). Los dos primeros, editados antes de 
la desaparición del CAEM, aportan información valiosísima sobre el fun-
cionamiento de la organización, las relaciones de dominación/depen-
dencia entre la URSS y sus socios, la especialización productiva-ex-
portadora y las relaciones con el resto del mundo. Régis Chavigny, tras 
exponer la situación anterior a 1989 y las reformas económicas, explica 
la reciente reorientación geográfica de los flujos comerciales. 

La información estadística procede de diversos organismos, con re-
sultados muchas veces contradictorios. Hemos optado por uno u otro se-
gún los objetivos. El GATT/OMC ofrece la serie más larga y completa de 
exportaciones e importaciones, lo que permite analizar la evolución 
de los intercambios y la balanza comercial. La dirección de los flujos 
aparece más detallada en las publicaciones de Naciones Unidas, el 
Étude sur la situation économique de l'Europe y Commodity trade sta-
tistics, y el Fondo Monetario Internacional, Direction of trade statistics. 
Yearbook. En las estadísticas de la ONU se incluye la composición de las 
exportaciones e importaciones. No hemos podido disponer de la misma 
información para todos los países de la región. Para evitar lagunas se ha 
recurrido a EconPlan y estadísticas publicadas en alguno de sus artículos 
citados. 

Los resultados aportados por los diferentes organismos se basan en 
la información nacional o, cuando no es posible, en estimaciones pro-
pias. En este sentido, destaca la gran disparidad de los resultados a la 
que ya se han referido varios autores (Luengo, 1993; Matejka, 1994; 
Bayou, 1995; Tiraspolsky, 1995; etc.). Sirva como ejemplo el aportado por 
Céline Bayou para Polonia. Según el Banco Nacional Polaco, 1992 re-
gistró un excedente comercial de 512 millones de dólares. Sin embargo, 
para la Oficina Polaca de Estadística hubo un déficit de 2.700 millones. 
Por lo demás, las estadísticas subestiman el comercio entre los países 
del Este. Es tal la desconfianza entre los ex socios del CAEM que mu-
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chos países acuden a intermediarios occidentales. Buena parte del co-
mercio entre los países de la región se realiza a través de Austria. En 
consecuencia, hemos de considerar la información con suma cautela y 
observar las tendencias más significativas. 

Evolución del comercio exterior de la URSS/Rusia 
y los Países del Este 

La geografía del comercio exterior de Europa Central y Oriental 
(PECO) ^ ha estado condicionada por los avatares de la política y las re-
laciones internacionales. A lo largo del siglo xx se pueden distinguir tres 
grandes etapas que pasamos a describir brevemente. 

Relaciones comerciales en la primera mitad del siglo.—Tal como se 
puede apreciar en el cuadro I y su representación gráfica (figura 1), an-
tes de la Segunda Guerra Mundial el comercio intrarregional era débil 
(no superó el 20% del comercio total). Los intercambios eran más in-
tensos con Europa occidental, en particular con el Reino Unido y Ale-
mania^ debido a la proximidad geográfica y la existencia de vínculos his-
tóricos y culturales (Labaronne, 1996 a). 

A excepción de Checoslovaquia, la composición de los intercambios 
reflejaba el menor desarrollo del Este del continente europeo (Cha-
vigny, 1996), que exportaba alimentos, materias primas y productos 
semiacabados, a cambio de manufacturas, en especial bienes de equipo. 

«Guerra fría» y autarquía de bloque (1949-1989).—Al término 
de la Segunda Guerra Mundial, la división de Europa en dos bloques po-
lítica e ideológicamente enfrentados tendrá un gran impacto en el co-

^ Los países considerados en este artículo son los socios europeos del CAEM: Polonia, 
Hungría, ex Checoslovaquia, Bulgaria, Rumania (PECO) y la ex URSS. 

^ En 1938, Bulgaria concentraba casi el 60% de sus exportaciones en el mercado ale-
mán; Hungría y Yugoslavia lo hacían en más de un 40%; Rumania, Polonia y Checoslo-
vaquia en un 20-30%. Por el lado de las importaciones, los suministros alemanes repre-
sentaban más de la mitad de las compras búlgaras, más del 40% de las rumanas, húngaras 
y jmgoslavas, y en torno al 20% de las polacas y checas. Desde la óptica alemana, mientras 
sus exportaciones mundiales se redujeron en un 40% entre 1929 y 1937, las cuotas de ven-
ta a esos países pasaron del 4 al 10% del total. (Palazuelos, E. (1996): Las economías post-
comunistas de Europa del Este, p. 441). 
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FIG. 1.—Importancia relativa del comercio intrazonal (exportaciones más 
importaciones) en el comercio total de varias regiones^ entre 1928-1993. 

FUENTE: FOCUS, Boletín de Información de la OMC, núm. 3, mayo-junio, 1995, p. 11. 

mercio exterior de los países del Este. A partir de entonces y durante el 
largo período de «Guerra Fría» predominan los intercambios mutuos. El 
comercio intrarregional aumentó rápidamente, superando el 70% del co-
mercio total en los años 90 (cuadro I). La Unión Soviética era el socio 
principal de los PECO, especialmente de Bulgaria, la República Demo-
crática Alemana y Rumania (véase el cuadro II). En consecuencia, el co-
mercio con otras regiones tuvo durante esta larga etapa un carácter re-
s idua l o, si se p re f i e re , c o m p l e m e n t a r i o . A ello c o n t r i b u yó el 
funcionamiento del CAEM ^ y el hostigamiento practicado por las po-
tencias occidentales contra los regímenes comunistas (Palazuelos, 
1996). 

^ El CAEM (Consejo de Ayuda Económica Mutua) se creó el 1 de enero de 1949 a ini-
ciativa de la URSS, en respuesta al Plan Marshall de ayuda a la reconstrucción propuesta 
por los EEUU. Estuvo integrado por la URSS, Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Rumania, 
Bulgaria, la República Democrática Alemana (hasta 1990) y Albania, que abandonó la or-
ganización en 1961. Fuera del continente europeo eran miembros del CAEM, Mongolia, 
Vietnam y Cuba. La última reunión se celebró en junio de 1991 en Budapest. 
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CUADRO I 

PORCENTAJE DE COMERCIO INTRARREGIONAL (EXPORTACIONES 
MÁS IMPORTANTES) EN EL COMERCIO TOTAL DE VARIAS REGIONES, 

1928-1993 

1928 1938 1948 1958 1963 1968 1973 1976 1983 1993 

Europa Occidental 50,7 48,8 41,8 52,8 61,1 63,0 67,7 66,2 64,7 69,9 
Europa Cen t ra ! 
y Or ienta l y ex URSS 19,0 13,2 46,4 61,2 71,3 63,5 58,8 54,0 57,3 19,7 
América del Norte 25,0 22,4 27,1 31,5 30,5 36,8 35,1 20,9 31,7 33,0 
América Latina 11,1 17,7 20,0 16,8 16,3 18,7 27,9 20,2 17,7 19,4 
Asia 45,5 66,4 38,9 41,1 47,0 36,6 41,6 41,0 43,0 49,7 
África 10,3 8,8 8,4 8,1 7,8 9,1 7,6 5,6 4,4 8,4 
Oriente Medio 5,0 3,6 20,3 12,1 8,7 8,1 6,1 6,4 7,9 9,4 
FUENTE: FOCUS, Boletín de Información de la OMC, núm. 3, mayo-junio, 1995, p. 11. 

El CAEM organizaba los intercambios según «la división interna-
cional socialista del trabajo» (Graziani, 1982). Cada país estaba obliga-
do a exportar dentro del bloque, aun en el caso de que resultase más ven-
tajoso hacerlo en el mercado mundial. El objetivo era producir dentro 
del área todo lo que fuera posible (autarquía de bloque). Los socios adap-
taban la estructura productiva y los intercambios a las necesidades de 
los otros miembros (Seurot, 1987; Luengo, 1991; Chavigny, 1992). Para 
ello los gobiernos se comprometían a suministrar y adquirir determi-
nadas cantidades de mercancías. Se comerciaba con el exterior para con-
seguir los productos que no podían obtenerse en la región y, de esta for-
ma, evitar estrangulamientos productivos. La decisión de importar 
entraña la necesidad de exportar para compensar la balanza comercial. 

Por su parte, Occidente ha mantenido hasta fecha reciente una po-
lítica restrictiva en el comercio con los países comunistas, sobre todo en 
lo referente al intercambio de determinadas mercancías. Desde 1949 el 
COCOM^ limitaba las exportaciones de tecnología que pudieran reforzar 

^ El COCOM (Comité de Controles Multilaterales a la Exportación) se creó en 1949 a 
iniciativa de los EEUU, y lo formaron los países de la OTAN (excepto Islandia) y Japón. 
Desapareció en 1993, siendo sustituido por otro organismo de nombre muy significativo, 
«el Nuevo Foro», en el que participan activamente Rusia y Europa Central. En la actua-
lidad esta institución impone restricciones y controles a las relaciones económicas con 
Irán, Irak, Libia y Corea del Norte. 

— 697 — 

(c) Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
Licencia Creative Commons 3.0 España (cc-by)

http://estudiosgeograficos.revistas.csic.es



RAFAEL VIRUELA MARTÍNEZ 
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FiG. 2.—Evolución de las exportaciones e importaciones de PECO y URSS. 
FUENTE: GATT/OMC: El Comercio Mundial. Estadísticas, Ginebra, varios años. 

el potencial militar de los países comunistas. Periódicamente se publi-
caba una lista de los artículos vetados: equipos electrónicos, material in-
formático, telecomunicaciones, etc. La lista se ampliaba o reducía de-
pendiendo del momento por el que atravesaban las relaciones entre el 
Este y el Oeste .̂ Igualmente, desde 1949 en EE.UU. IR Export Control 
Act reglamentaba las exportaciones hacia los países socialistas (He-
kimyan, 1996). Coexistía, pues, una lista COCOM y una lista americana. 
Esta última incluía a la primera y la superaba ampliamente. 

^ En los momentos más críticos de la «Guerra Fría» Occidente incrementaba los 
obstáculos en el comercio con el Este. La historia de las últimas décadas está jalonada de 
muchos ejemplos al respecto. En 1980 el presidente Carter decidió el embargo de las ven-
tas de cereales a la URSS como represalia por la invasión de Afganistán. En 1981 Reagan 
impidió la exportación de material para la construcción del gasoducto eurosiberiano por-
que el gobierno polaco (Jaruzelski) impuso la ley marcial. En 1983 las relaciones co-
merciales se vieron afectadas cuando un caza soviético abatió a un boeing surcoreano. En 
1989 la Comunidad Económica Europea rompió las relaciones económicas con Rumania 
por considerar que no se respetaban los derechos humanos en aquel país. 
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Pese a todo, las relaciones con otras regiones se incrementaron a fi-
nales de los años 1960 y durante los 1970. Puede verse en el cuadro I la 
reducción porcentual del comercio interregional en unos momentos 
en que (figura 2) las exportaciones e importaciones se incrementaron de 
forma significativa. Estos años han sido calificados como la «edad de 
oro» del comercio Este-Oeste (Lavigne, 1985), lo que se relaciona con el 
clima de distensión que fue ratificado en la Conferencia sobre Seguridad 
y Cooperación celebrada en Helsinki en 1975 y con la necesidad que te-
nían los países del Este en modernizar su estructura productiva. La 
autosuficiencia no logró eliminar la brecha tecnológica entre el Este y el 
Oeste. Las importaciones de bienes de equipos occidentales, masivas en 
el caso de la Unión Soviética (Brand, 1982), podían financiarse con la 
venta de combustibles. En realidad, el comercio Este-Oeste beneficiaba 
a ambas partes. Occidente ofrecía cooperación científico-técnica a los 
países del Este. Por su parte, los países capitalistas obtenían combus-
tibles y materias primas economizando costes de transporte por la pro-
ximidad geográfica de las nuevas áreas de aprovisionamiento. 

La reciente distribución geográfica de los intercambios.—Desa-
parecida la servidumbre impuesta por el CAEM y debilitados los vínculos 
con la URSS, los flujos comerciales han experimentado una drástica re-
adaptación geográfica (cuadro II y figura 3). Los intercambios mutuos re-
gistran una intensa y rápida contracción. En el momento actual el co-
mercio intrazonal apenas representa el 19% del total, cuando hace sólo 
diez años superaba al que se mantenía con el resto del mundo. Los paí-
ses desarrollados se han convertido en los socios mayoritarios de Rusia 
y los PECO. 

El cambio en las relaciones exteriores revela diferentes gradaciones 
(véase el cuadro II). Polonia y Hungría efectúan más del 70% de su co-
mercio con los países industrializados, al igual que Chequia si no se con-
sidera el comercio con Eslovaquia. La república más pobre de la extin-
ta Checoslovaquia tiene a su vecina como primer cliente y proveedor. 
Hacia los mercados occidentales también se canaliza en torno al 70% del 
comercio ruso. Rumania, país modestamente vinculado a sus antiguos 
socios, manifiesta una clara vocación tercermundista. Por último Bul-
garia, que hasta hace muy pocos años efectuaba el 50% de sus transac-
ciones con la URSS, sigue teniendo a su poderoso vecino como princi-
pal interlocutor. 
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FiG. 3.—Distribución geográfica del comercio exterior por grandes grupos 
de países (%). 

FUENTE: CEE/UE: Étude sur la situation économique de l'Europe, varios años; para 1960, Graziani 
(1982). 
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CUADRO II 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL COMERCIO POR GRANDES GRUPOS 
DE PAÍSES (%) 

Hungría 
1960 
1980 
1989 
1991 
1994 

Polonia 
1960 
1980 
1989 
1991 
1994 

Checoslovaquia 
1960 
1980 
1989 
1991 
1994* 

Rumania 
1960 
1980 
1989 
1991 
1994 

RDA 
1960 
1980 
1989 

Bulgaria 
1960 
1980 
1989 
1991 
1992 

UESS 

29,1 
29,3 
25,1 
13,4 
10,8 

29,4 
31,2 
24,5 
11,0 
8,3 

34,1 
35,6 
26,5 
19,6 
6,6 

39,2 
19,6 
14,5 
22,6 

5,8 

41,9 
33,3 
23,8 

53,8 
49,9 
49,3 
49,8 
25,2 

Expor tac iones 

PECO 

32,2 
21,0 
16,9 
5,8 
7,4 

25,2 
21,1 
16,4 
5,8 
4,9 

29,1 
27,8 
20,1 
13,2 
8,6 

26,3 
17,7 
10,2 
5,7 
5,9 

26,6 
26,2 
22,5 

26,4 
16,5 
12,0 
5,1 
6,3 

PD 

21,9 
34,0 
43,1 
66,8 
71,6 

29,8 
34,4 
43,2 
73,7 
74,3 

16,7 
21,8 
37,6 
52,0 
71,7 

21,3 
34,8 
47,7 
44,7 
56,0 

20,2 
29,3 
48,5 

12,5 
15,8 
19,6 
23,3 
37,0 

PVD 

6,6 
10,9 
9,5 
9,6 

10,1 

7,5 
9,7 
8,0 
7,7 

10,1 

11,0 
8,6 
9,7 
8,6 

13,0 

5,7 
20,5 
23,2 
19,0 
31,2 

4,1 
5,9 
5,2 

3,5 
13,4 
15,8 
17,5 
19,7 

URSS 

29,8 
27,7 
22,1 
16,3 
14,7 

31,1 
33,2 
21,4 
14,1 
8,8 

34,7 
36,0 
25,9 
29,9 
11,0 

41,0 
15,6 
22,6 
17,1 
17,5 

43,6 
33,2 
22,0 

52,5 
57,3 
34,9 
43,2 
28,6 

Impor tac iones 

PECO 

33,0 
19,2 
17,1 
6,9 
7,1 

26,8 
19,6 
16,6 
4,9 
4,2 

28,8 
28,7 
21,9 

7,4 
4,9 

26,8 
15,1 
14,9 
6,9 
4,7 

22,6 
22,4 
20,8 

27,5 
18,1 
12,0 
5,7 
6,0 

PD 

24,7 
39,5 
49,3 
67,8 
70,2 

29,7 
35,0 
46,5 
68,0 
73,1 

18,9 
24,3 
37,6 
51,3 
75,1 

23,4 
31,2 
17,2 
39,6 
59,7 

22,0 
34,6 
53,1 

13,7 
17,2 
35,4 
31,9 
44,0 

PVD 

4,4 
9,9 
6,3 
8,2 
7,1 

6,8 
9,4 
6,0 

10,4 
10,8 

9,8 
5,5 
8,0 
7,9 
8,6 

3,5 
31,0 
39,3 
30,2 
17,0 

4,2 
5,5 
4,1 

2,4 
3,9 

16,4 
16,3 
16,2 
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CUADRO II 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL COMERCIO POR GRANDES GRUPOS 

PECO 
1960 
1980 
1989 
1991 
1994 

URSS/Rusia 
1960 
1980 
1989 
1991 
1994** 

URSS 

40,0 
33,0 
25,5 
18,1 
9,8 

DE PAÍSES (%) (Cont inuación) 

Expor tac iones 

PECO 

27,2 
22,4 
15,8 
8,2 
7,3 

55,2 
42,1 
49,0 
19,7 
12,6 

PD 

21,4 
28,5 
42,6 
59,6 
68,1 

18,2 
32,0 
21,9 
56,5 
67,0 

PVD 

7,2 
10,8 
10,8 
10,9 
11,5 

6,1 
13,8 
14,3 
13,5 
12,3 

URSS 

38,3 
33,1 
23,5 
18,4 
14,9 

Impor tac iones 

PECO 

27,3 
20,9 
16,4 
7,2 
5,4 

49,7 
42,9 
54,0 
19,4 
9,2 

PD 

23,5 
31,0 
44,0 
59,6 
69,4 

19,8 
35,4 
25,1 
58,1 
69,2 

PVD 

6,5 
10,5 
10,3 
12,7 
8,5 

9,5 
11,5 
8,2 

10,3 
13,1 

FUENTE: C E E / U N : Étude sur la situation économique de l'Europe, varios años; UN: Commodity 
trade statistics, 1994, excepto en el caso de Rusia; para 1960, Graziani (1982). 

* Sólo la república Checa. 
** Los valores de PECO también incluyen otros países. 
Nota: los valores no suman 100 porque no se incluye el comercio con otros países, la mayoría so-
cialistas. 

En los mapas de las figuras 4, 5 y 6 se representa la distribución ge-
ográfica del comercio antes de la desintegración del CAEM y en el mo-
mento actual (1996). Hemos distinguido entre Europa central, Europa 
oriental y la URSS/Rusia por los motivos aludidos y por exigencias de la 
información estadística disponible. Los resultados obtenidos muestran 
la magnitud del cambio en las relaciones exteriores de los países post-
comunistas. Hasta hace poco el mercado soviético era crucial para los 
PECO y al revés. Hoy todos los países del área tienen en la Unión Eu-
ropea a su principal cliente y proveedor. Dentro del espacio comunita-
rio Alemania ocupa un destacado primer puesto, a lo que ha contri-
buido en parte la reunificación entre la RFA y la RDA, ya que más de la 
mitad del comercio de los cinco nuevos Lánder se realiza con sus anti-
guos socios CAEM. Por lo demás, la producción alemana de maquinaria, 
equipamiento electrónico o automóvil responde a las necesidades de 
consumo de las economías en transición. 
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EXPORTACIONES 
37.168,6 

IMPORTACIONES 
36.536,0 

milkjnes de dólares 

COyERCIO EXTERIOR DE EUROPA CENTRAL 
(Polonia, Checoslovaquia y Hungría) 

EN 1985 
Fuente: UN; Commodity trade síafistács, 1985. 

EXPORTACIONES 
68.332 

COMERCIO EXTERIOR DE EUROPA CENTRAL 
(Chequia, Eslovoquia Polonia y Hungría) 

EN 1996 

'' f3 
FiG. 4.—Geografía del comercio exterior de Europa central, en 1985 y 1996. 
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EXPORTACIONES 
7.445,5 

IMPORTACIONES 
8.319,1 

COMERCIO EXTERIOR DE EUROPA ORIENTAL 
(Bulgaria y Rymaûia) 

EN 1^1 
fmtm. PiMi ECON: Vbl. VIH, n« 27-28-29. 

EXPORTACIONES 
12,188 

COMERCIO EXTERIOR DE EUROPA ORIENTAL 
(Bulgaria y Rumania) 

EN 1996 

miones á@ dót^as 

FiG. 5.—Geografía del comercio exterior de Europa oriental, en 1991 y 1996. 
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EXPORTACIONES 
41.074,6 

COMERCIO EXTERIOR DE LA URSS 
EN 1988 

Fuente: TIRASPOLSKY (1989); ob. d t , pp. 32-34 

millones de dólares 

EXPORTACIONES 
81.438 COMERCIO EXTERIOR DE RUSIA 

EN 1996 
Fuente: FM}:Direction of Trade Statistics 

Yearbook, 1997 

FIG. 6.—Geografía del comercio exterior de la URSS/Rusia, en 1988 y 1996. 
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El mercado alemán tiene más importancia para Europa central (fi-
gura 4) ya que hacia él dirige un tercio de sus exportaciones (porcentaje 
superior al que representaba la URSS en 1989) y de allí procede la 
cuarta parte de las importaciones. Polonia, Chequia y Hungría se be-
nefician de la proximidad geográfica al polo alemán y de una situa-
ción económica inicial más favorable. La presencia de Alemania es me-
nor en el comercio de los países balcánicos (figura 5) que mantienen 
relaciones más estrechas con el área mediterránea, debido a la proxi-
midad geográfica y económica (Labaronne, 1996 a). 

Al igual que sus ex socios, Rusia (figura 6) está más vinculada a 
Europa occidental, que absorbe el 38,4% de las exportaciones rusas 
(cerca de la mitad si no se incluyen las ventas a los países de la Comu-
nidad de Estados Independientes). Desde los años 1989-91 de la pe-
restroïka se han intensificado las relaciones con otras áreas industria-
lizadas (Estados Unidos-Canadá, Japón-NPI). El comercio con el 
continente asiático, históricamente conflictivo, muestra un gran dina-
mismo desde principios de los años 1980 (Tiraspolsky, 1989), sobre 
todo con la República Popular China, tercer socio comercial de Rusia, 
por detrás de Ucrania y Alemania. Las relaciones comerciales con los 
países en vías de desarrollo fueron más fluidas con los Estados vincu-
lados a la estrategia internacional de la URSS (Afganistán, la India, el 
mundo árabe o Cuba). Las relaciones con Cuba, que durante tres déca-
das fue uno de los principales socios, conocen desde 1990 una fuerte 
contracción. La desintegración de la URSS redujo el comercio entre las 
repúblicas que la habían integrado (NU, 1996; Lavigne, 1997). Sin em-
bargo, las relaciones se han incrementado notablemente en los últi-
mos años (Sánchez, 1995). La cuarta parte del comercio ruso se dirige a 
los otros países de la CEI, a lo que contribuye la interdependencia eco-
nómica heredada de los tiempos de la URSS. 

Causas y consecuencias de la reorientación 
del comercio exterior 

El hundimiento del comercio intrarregional y la reorientación de los 
flujos hacia el área de la OCDE han merecido la atención de numerosos 
estudiosos y analistas, que destacan como causas más importantes las 
siguientes: 
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a) La disolución del CAEM en junio de 1991 (Budapest) significó la 
ruptura de vínculos anteriores. Desde entonces cada uno de los socios 
toma sus propias decisiones. Pero, en modo alguno, puede explicarse la 
readaptación geográfica de los flujos exclusivamente por la desaparición 
de aquella organización. En realidad el comercio intrarregional venía de-
teriorándose desde unos años antes. 

b) El colapso de la economía soviética (Chavigny, 1996) y la des-
composición territorial de la URSS que, hasta hace poco, ha sido el 
primer interlocutor de los PECO (Luengo, 1992; Szamuely, 1993). 

c) El deseo de los países del Este de una mayor aproximación a la 
Unión Europea, de reincorporase a una zona que histórica y geográfi-
camente consideran suya (Bayou, 1995 a). Los nuevos dirigentes eran 
reacios a intensificar relaciones con Rusia ya que no querían identifi-
carse con el antiguo orden. En 1990 el presidente checo Havel denun-
ciaba «la colonización soviética de los países europeos» (Bayou, 1995 b). 

d) El atraso tecnológico, incompatible con los objetivos de forma 
económica, exigía intensificar relaciones con los países más desarro-
llados que es donde se encuentran los principales centros de innovación 
(Luengo, 1991). La autarquía de cuatro décadas se logró a un coste 
muy alto: obsolescencia del aparato productivo y escasa calidad de 
los artículos producidos. 

CAUSAS DE LA RECIENTE REORIENTACION GEOGRÁFICA 
DEL COMERCIO EXTERIOR DE LA URSS Y PECO 

Transformaciones político-económicas en el Este 

Atraso 
tecnológico 

Diálogo EEUU-URSS, 
E-0 de Europa 

Reunificación 
alemana 

Apoyo occidental 
a la transición 

Ventajas 
comerciales 

Distinción en las relaciones internacionales 
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e) El clima de distensión política entre el Este y el Oeste, en las re-
laciones EEUU-URSS y en las relaciones intraeuropeas (Lavigne, 1989). 
A medida que los países del Pacto de Varsovia dejaban de ser una ame-
naza, las restricciones al comercio se fueron aligerando. 

f) Las necesidades de la nueva Alemania brindan posibilidades a las 
exportaciones de Europa oriental. En este sentido, hay que recordar que 
la antigua RDA era, después de la URSS, el principal socio de los PECO. 

g) Occidente observa, participa e incluso guía la transición en 
nombre de su propia seguridad económica y política, para evitar que la 
transición se torne incontrolable. 

h) Los acuerdos de cooperación económica y comercial que se han 
firmado en fechas muy recientes y que hubieran sido inimaginables 
hace tan sólo una década. La mayor parte de los países de la OCDE han 
concedido a PECO el estatuto de nación más favorecida, son muchos los 
que tienen un acceso preferencial al mercado en virtud del Sistema de 
Preferencias Generalizadas (Lobejón, 1993; Chavigny, 1996). En el si-
guiente esquema se indican los acuerdos comerciales y de asociación fir-
mados con Occidente, que hemos relacionado con los principales acon-
tecimientos geoestratégicos (columna de la izquierda). En 1998, a 
resultas de las reformas emprendidas por Gorbachov, tuvo lugar el re-
conocimiento mutuo entre la CEE y el CAEM, dos organizaciones que 
hasta ese momento se habían dado la espalda. En los años siguientes se 
firmaron acuerdos comerciales con la Comunidad Europea. Pero es a 
partir de 1991 (disolución del CAEM, descomposición de la URSS) 
cuando se multiplican los acuerdos comerciales (ahora de la CEE con las 
repúblicas ex soviéticas y de la EFTA con PECO) y los acuerdos de aso-
ciación con la Comunidad, en los que se contempla el desarme arance-
lario con el fin de crear una zona de libre comercio en el plazo de diez 
años. Además los países del Este participan en las instituciones y or-
ganismos internacionales. Todos, excepto las nuevas repúblicas nacidas 
de la descomposición de la URSS, son miembros de la OMC. 

En el capítulo de consecuencias hemos de destacar: 

a) La drástica reducción de las importaciones y exportaciones. La 
ruptura de los vínculos entre los antiguos socios CAEM no fue com-
pensada con el aumento de los flujos con el Oeste, al menos en los 
primeros momentos de la transición. La entrada en vigor de los acuerdos 
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EVOLUCIÓN INSTITUCIONAL DE LAS RELACIONES COMERCIALES 
DE EUROPA DEL ESTE 

Año 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

Principales 
acontecimientos 

Reconocimiento 
mutuo de la CEE 
y el CAEM 

Cae el muro de 
Berlín 

Reunificación 
alemana 

Desaparece el 
CAEM 
Independencia 
de Estonia, 
Letonia y Lituania 
Desaparece la 
URSS y nace la 
CEI 

Separación de las 
repúblicas Checa 
y Eslovaca 

Acuerdos comerciales 

De la CEE/ÜE 
con 

Hungría 
Checoslovaquia 

Polonia 
URSS 

Bulgaria 
Rumania 

Estonia 

Letonia 

Lituania 
Rusia 
Ucrania 
Moldavia 

Eslovenia 
Bielorrusia 

De la EFTA 
con 

Checoslovaquia 

Polonia 
Rumania 

Chequia 
Eslovaquia 
Bulgaria 
Hungría 

De Norne-
ga, Finlan-
dia y Suiza 

con 

Estonia 
Letonia 
Lituania 

Acuerdos 
de asociación 

De la CEE/ÜE 
con 

Polonia 
Hungría 
Checoslovaquia 

Chequia 
Eslovaquia 
Rumania 
Bulgaria 

es ton ia 
Letonia 
Lituania 

FUENTE: Chavigny, R. (1966): Spécialisation interationale et transition en Europe Centrale et 
Orientale, L'Harmattan, Paris; Eurostat-Statistiches Bundesamt. Monographie par pays: Estonie 
(1993); Lettonie (1993); Lituanie (1993); Etats de la CEI (1994); Europe Centrale et Orientale 
(1994); OCDE (1994): Obstacles aux échanges avec les économies en transition, OCDE,Paris; 
OCDE (1994): Intégrer les économies de marché naissantes dans le système commercial interna-
cional, OCDE, Paris. 
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comerciales explica el reciente ascenso de las importaciones y expor-
taciones (figura 2). La inversión extranjera también ha contribuido al éxi-
to de las exportaciones (FMI, 1997). 

b) El saldo negativo en la balanza comercial de PECO (figura 7), que 
ahora han de adquirir los productos energéticos a precios más elevados 
que en el periodo CAEM, mientras que las exportaciones no avanzan al mis-
mo ritmo por la falta de competitividad. En Rusia el resultado positivo a fa-
vor de las exportaciones se debe a las ventas de combustibles. 

197D-71 1972-73 1974-75 1976-77 1978-79 1^(>81 1982-83 1^4-85 1^6^7 1^8-89 1990-91 1992-93 

FiG. 7.—Balanza comercial (1970-95). 

Composición de los intercambios 

La estructura de las exportaciones e importaciones es diferente se-
gún los países con los que se mantienen relaciones comerciales. 

La especializacion en los intercambios intraCAEM.—El comercio 
intraCAEM, según los principios de la división internacional socialista 
del trabajo, se basaba en relaciones de complementariedad y acuerdos 
de especializacion de la producción. Como ha destacado Violette Rey 
(1996), se impuso una asimetría de los intercambios inversa a la de la 
economía capitalista, ya que la Unión Soviética suministraba combus-
tibles (petróleo, gas natural, carbón, electricidad) y minerales, a cambio 
de maquinaria, bienes de equipo y productos agropecuarios. 
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CUADRO III 

COMPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIONES 
E IMPORTACIONES SOVIÉTICAS POR GRANDES 

GRUPOS DE PAÍSES, EN 1980 (%) 

T o t a l mundia l Con pa í s e s 
soc ia l i s t as 

Con E u r o p a 
Or ien ta l 

Export. Import. Export. Import. Export. Import. 

Maquinaria 
y bienes de equipo 
Combustibles 
y materias primas 
Alimentos 
Artículos 
manufacturados 
Varios 

15,8 

55,7 
1,9 

2,5 
24,1 

33,9 

13,8 
24,2 

12,1 
16,0 

22,8 

52,8 
2,4 

2,6 
19,4 

43,8 

7,8 
18,6 

17,7 
12,1 

17,1 

80,9 
1,0 

1,0 
— 

48,8 

23,3 
10,5 

17,4 
— 

FUENTE: Graziani, G. (1982): ComecoTn, domination et dépendances, F. Maspero, Paris, p. 52. 

En el esquema de la página siguiente, elaborado a partir de las obras 
de Graziani (1982) y Bogomolov (1989), se recoge la especializacion pro-
ductiva de los diferentes países a principios de los años 1980^. Los va-
lores indican el coeficiente de exportación como porcentaje de la pro-
ducción nacional. A mayor valor, mayor grado de especializacion 
productiva orientada a la exportación. No deben sorprender las cifras re-
lativamente bajas de la URSS, cuya economía era la más diversificada de 
la región y que contaba con un mercado interior de grandes dimensiones. 
Allí un 10% indica una gran especializacion. La Unión Soviética expor-
taba buena parte del petróleo y de la producción de automóviles, armas 
y equipos para centrales nucleares. 

Los PECO, a excepción de Hungría y Rumania, concentraban la mi-
tad de la capacidad exportadora en el epígrafe de maquinaria y material 
de transporte. Destacaba, por ejemplo, la construcción de barcos en Ale-
mania y Polonia, automóviles y autocares en Hungría y Checoslova-

^ La forma que hemos dado al esquema no muestra la dirección de los flujos, ya que 
cada país exportaba a todos los socios del CAEM. Sin embargo, el comercio intrarregional 
tenía un marcado carácter radial en la medida en que el mercado soviético era el más im-
portante para todos y cada uno de los países del Este. 
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quia. Este último era el único país del CAEM especializado en la pro-
ducción de tranvías. Además de fabricar autocares, Hungría se espe-
cializó en industria farmacéutica. Los carromatos eléctricos eran fa-
bricados en Bulgaria. En las exportaciones de Rumania sobresalían 
los sectores relacionados con el petróleo. En los dos países balcánicos 
destacaban las ventas de productos agroalimentarios. La especialización 
se mantuvo pese a la resistencia de varios países. Los dirigentes búlga-
ros no se sentían complacidos con el papel secundario que se atribuía a 
su economía especializada en bienes agropecuarios (Chavigny, 1996). 
Por su parte, los líderes de la República Democrática Alemana y Che-
coslovaquia creían que el CAEM frenaba su propósito de especializarse 
en bienes de equipo con mayor contenido tecnológico (Palazuelos, 
1996). 

Sobre las relaciones entre la URSS y los PECO ha prevalecido la te-
sis de saqueo, expolio, rapiña de las economías subordinadas a una 
gran potencia (la URSS es un país veinte veces mayor que el resto del 
área, su población triplica a la del conjunto de sus socios y posee enor-
mes riquezas energéticas y minerales en el subsuelo). Sin embargo, no 
faltan las opiniones de signo contrario. Esto es, que la URSS fue ex-
plotada por los países del CAEM sobre todo cuando, en plena crisis mun-
dial de los años 1970, les vendía petróleo a precios inferiores a los del 
mercado mundial. En 1979, según la levista Financial Times (Lavigne, 
1980), el precio de venta del petróleo ruso era un 40% inferior al de la 
OPEP. Por otra parte, el precio de los bienes de equipo que la Unión So-
viética compraba a sus socios eran de menor calidad y a precios más al-
tos de los que podía obtener en Occidente (Rocher, 1996). 

En realidad, la URSS subvencionaba indirectamente a sus socios, ya 
que hubiese podido vender el petróleo a Occidente a un precio más 
elevado. Economistas americanos han estimado que estas subvenciones 
se elevaban en 1981 a 100 mil millones de dólares (Seurot, 1989). En con-
trapartida, la Unión Sovietoca obtenía beneficios no convencionales 
(Graziani, 1982; Lavigne, 1990), ya que de esta forma «compraba», por así 
decirlo, la cohesión política del sistema socialista, garantizaba su es-
tabilidad. Además aseguraba el aprovisionamiento de productos estra-
tégicos (equipamientos de la RDA y Checoslovaquia) y las ventas so-
viéticas. 

La orientación forzada de los intercambios durante el periodo CAEM 
consolidó una fuerte dependencia de los países del Este respecto a la 
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POLONIA 
Barcos (90) 

Conservas cárnicas (75) 
Maquinaria para carreteras (70) 

Vagones (50) 

RDA 
Máquinas fotográficas (80) 

Barcos (70) 
Maquinaria agrícola (40) 

RUMANIA 
Petroquímica (60) 

Vino, frutas y legumbres 

URSS 
Automóviles (30) 

Petróleo (20) 
Material militar y nuclear 

CHECOSLOVAQUIA 
Velomotores (90) 

Tranvías (80) 
Automóviles (70) 
Locomotoras (50) 

Camiones (30) 

BULGARIA 
Carretillas eléctricas (90) 

Cigarrillos (70) 
Vino, frutas, legumbres 

y conservas 

HUNGRÍA 
Autocares (80) 

Productos farmacéuticos 
y sanitarios (60) 

EQUEMA I.— Especializacion de las exportaciones de los países europeos 
del CAEM, en los años 1980 

FUENTE: Graziani (1982), pp. 152-153 y Bogomolov (1989), pp. 138-144. 
Las cifras entre paréntesis indican el coeficiente de exportación: (exportaciones/producción) x 100. 
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URSS, que a mediados de los años 1970 cubría el 75% de las necesidades 
de petróleo, el 100% del gas y el 60% del carbón (Lavigne, 1980). La 
oferta ilimitada de la URSS, los precios artificialmente bajos, el consu-
mo excesivo del sector industrial —tres veces superior al de Occidente, 
para una producción similar (Rey, 1996)—, han tenido un efecto negativo 
sobre la calidad y el nivel tecnológico de la producción. A largo plazo el 
sistema ha resultado perjudicial para todos los socios. 

EXPORTACIONES URSS 

^ ^ H 

V///////////// 

^mm 

V/////////////A 

wm^ 

wMmm 
L 1 
\ 

l M « ¿ ? í á M ^ 

W//////À W/MMÀ 

• 

œ K) 30 20 10 

MA^WFACTURAS 

MAQ. Y B. EQUIPO 

PROO. QUÍMICOS 

COMBUSTIBLES 

FiG. 8.—Estructura del comercio URSS-PECO (%). 

Los países del Este siguen dependiendo de las exportaciones rusas de 
hidrocarburos (figura 8), pese a que las cifras han disminuido de forma 
ostensible. Si en 1989 les proporcionaba 56,4 millones de toneladas de 
crudo, en 1992 la cantidad era de unos 20 millones (Bayou, 1995 b). La 
venta de maquinaria y manufacturas rusas también se ha reducido ya que 
los consumidores de los PECO prefieren los bienes occidentales (Bayou, 
1995 a; Rocher, 1996). Como en años anteriores, Rusia adquiere en la re-
gión bienes de equipo. En conjunto, la composición del comercio Rusia-
PECO sigue siendo la misma después de la desaparición del CAEM. 
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Estructura del comercio Este-Oeste.—Conviene recordar que en el 
momento actual Occidente es el principal interlocutor de Europa Cen-
tral y Oriental (figura 9). El comercio Este-Oeste se caracteriza por la asi-
metría de los intercambios y se encuadra en la modalidad de relaciones 
Norte-Sur. El Este exporta recursos energéticos, materias primas (Ru-
sia) y manufacturas que incorporan escaso valor añadido: textil, vesti-
do, calzado, cuero... (los PECO), cuya demanda mundial progresa muy 
lentamente o incluso se reduce. Producciones que se enfrentan a la 
competencia de los NPI y la producción occidental y que por ello son ob-
jeto de medidas proteccionistas. 

El acceso a los mercados occidentales previsto en los acuerdos co-
merciales y de asociación no ha sido tan generoso como se esperaba. El 
proteccionismo no ha desaparecido en la práctica. Se siguen mante-
niendo muchas limitaciones (Landau, 1992; Graziani, 1995; FMI, 1997; 
Lavigne, 1997), restricciones sanitarias, medidas antidumping, contin-
gentes para determinados productos: agrícolas, textiles, aluminio, acero..., 
ya que los países del Este pueden representar una evidente competencia. 
Por ejemplo, se imponen cuotas al acero checo cuando este acero apenas 
cubre el 1% del mercado comunitario. En cambio, Bruselas proponía a los 
países bálticos que aumentasen sus exportaciones de plátanos y pinas (At-
tali, 1994), limitando las ventas de artículos agrarios que producen en 
abundancia. Con estas medidas, los países industrializados castigan las ex-
portaciones de los países del Este en unos momentos difíciles de la tran-
sición hacia la economía de mercado. La caída del muro de Berlín debe ir 
acompañada de la desaparición de los obstáculos que dificultan la plena 
inserción de los PECO en la economía mundial. Como dice el profesor Vi-
dal Villa (1990), hace falta un^ perestroika en Occidente. 

Las exportaciones de maquinaria han tenido muy poca importancia. 
En el momento actual apenas representan el 20% de todas las ventas a Oc-
cidente. Esto es así por el atraso tecnológico, consecuencia del modelo 
de organización económica imperante durante más de cuarenta años. La 
división internacional socialista del trabajo aisló a estos países de los flu-
jos internacionales, condición indispensable para la modernización. 
Como ya se ha indicado, tal organización se mantuvo a un coste muy alto: 
aparato productivo obsoleto y deterioro de la calidad de los produc-
tos. El colapso de la economía soviética y la descomposición de la URSS 
representó un duro golpe para las industrias orientadas hacia aquel 
mercado. La reorientación geográfica de los intercambios ha puesto de 
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manifiesto la escasa competitividad en estas exportaciones cuando tra-
tan de dirigirse hacia mercados que son mucho más exigentes, 

Europa Oriental acude a los mercados occidentales para adquirir ali-
mentos y bienes de equipo. Estos últimos representan en la actuali-
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dad el 40% de las importaciones. La compra de cereales, carne, pro-
ductos lácteos, etc, constituye un componente fundamental de la polí-
tica comercial rusa (el 30% de todas las importaciones en 1994). Blot-
nicki (1990) atribuía estas importaciones a la baja productividad del 
sector agrario, la pobre dotación en infraestructuras, los problemas 
de almacenamiento y la obsolescencia de la maquinaria. Factores a los 
que se añaden, en fecha reciente, las dificultades del sector a raíz de la 
privatización de la producción, el encarecimiento de los productos fi-
tosanitarios, la caída de la inversión y las ayudas (subvenciones) a la pro-
ducción en la UE, que favorecen las exportaciones comunitarias (La-
baronne, 1996 b). Precisamente, el aspecto más novedoso de estas 
importaciones es que buena parte proceden de la Comunidad Europea 
(Wild, 1995). Antes del embargo de 1980, EEUU era con diferencia el pri-
mer proveedor. 

El comercio con el Sur.—•La.s relaciones con los países del Tercer 
Mundo se basaban en principio de la solidaridad política con países que 
estaban siguiendo el «camino socialista hacia el desarrollo» (Lavigne, 
1997). Siempre fue marginal (cuadro II) y cada vez más subordinado a 
los intereses económicos del Este. Los productos primarios han domi-
nado de forma aplastante en las importaciones de los países socialistas 
(figura 10). El primer puesto ha correspondido a los alimentos, seguidos 
de las materias primas. En los últimos años aumenta la importancia re-
lativa de la maquinaria y las manufacturas intensivas en mano de obra. 
Hay que destacar asimismo la importancia relativa de los combusti-
bles en las compras de PECO. Sin duda estas importaciones se man-
tendrán o incluso aumentarán en el futuro ya que, como se ha explicado, 
los suministros soviéticos han menguado, 

A cambio de materias primas, productos agrarios y recursos ener-
géticos, Europa del Este y la URSS suministraban manufacturas y bienes 
de equipo, sobre todo artículos que no podían venderse en Occidente y 
que, con frecuencia, no se adaptaban a las necesidades del Sur. La pér-
dida de importancia relativa de los equipos se relaciona con la reciente 
industrialización de algunos países en vías de desarrollo (Graziani, 
1990). Llama la atención la importancia que llegaron a alcanzar las ex-
portaciones de armas y equipos militares soviéticos (incluidos en «va-
rios»). En los años 1970 representaban cerca del 50% de todas las ventas 
a los PVD, con Oriente Medio como mercado principal. 
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Balance y perspectivas de las relaciones comerciales 
de Europa del Este 

Durante cuarenta años, una parte de Europa permaneció relativa-
mente aislada del resto del mundo. El modelo de desarrollo adaptado re-
legó de las prioridades el comercio con otras regiones, considerándose 
como un instrumento que permitía cubrir las insuficiencias de la pro-
ducción interna. Como han destacado varios autores (Cole, 1969; Ca-
rrière, 1977; Brand, 1982; Seurot, 1987; Lobejón, 1995), la planificación 
centralizada manifestaba una fuerte aversión por el comercio interna-
cional. Los planificadores se mostraban desconfiados frente al comer-
cio exterior, entre otras razones, porque la planificación es mucho más 
fácil en un espacio económico cerrado que en otro con comercio exte-
rior activo. Esta concepción se modificó ligeramente en los años 1960 
coincidiendo con el inicio de la apertura exterior. Fue entonces cuando 
los países del Este comenzaron a considerar el comercio como factor de 
crecimiento. Las exportaciones seguían teniendo como objetivo principal 
la obtención de divisas necesarias para cubrir las importaciones, pero 
constituían además un estímulo para el desarrollo de sectores capaces 
de arrastrar al resto de la economía. 

Desde hace poco las cosas han cambiado y Europa central y oriental 
busca su plena inserción exterior, que no está exenta de dificultades. En-
tre los rasgos más característicos de los últimos años hemos de destacar 
los siguientes: 

a) El cambio espectacular en la distribución geográfica. Los países 
del CAEM, en particular la URSS, que habían sido el origen y el destino 
fundamental de los intercambios, han cedido su protagonismo a los 
países capitalistas desarrollados. 

b) Hoy la Unión Europea es con diferencia el p r imer socio 
comercial de la Europa del Este. Sin duda, la reciente ampliación a 
dos países nórdicos (Suecia y Finlandia) y uno alpino (Austria), con 
quienes PECO han mantenido tradicionalmente relaciones privilegiadas, 
constribuirá a estrechar y consolidar sus vínculos. 

c) Las relaciones comerciales entre los países del Este y la Unión 
Europea son más importantes para los primeros, dado el considerable 
peso del comercio intracomunitario. En 1995, según la Organización 
Mundial del Comercio, la Unión Europea absorbió la mitad de las ex-
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portaciones del Este, mientras que la Comunidad dirigió hacia el Este el 
4,4% de sus exportaciones (el 12% de las extracomunitarias). Europa 
oriental actúa como periferia de la Unión Europea y es obvio que en caso 
de perturbación los más afectados serán los países del Este. 

e) La sustitución de la URSS por Occidente ha modificado la es-
tructura de los intercambios. Antes predominaban las exportaciones de 
maquinaria, ahora las exportaciones se orientan a productos con esca-
so valor añadido y recursos energéticos (en el caso de Rusia). Los bie-
nes de equipo, los productos tecnológicamente avanzados y manufac-
turas diversas representan el grueso de las importaciones, que compiten 
sin dificultad con la producción autóctona, contribuyendo a la caída de 
la producción y el aumento del desempleo (Lobejón, 1995). Con todo, la 
adquisición de maquinaria y equipo constituye un buen presagio para el 
crecimiento futuro de estos países. 

f) La balanza comercial es deficitaria debido precisamente a la di-
ferente estructura de las exportaciones e importaciones. El positivo sal-
do comercial de Rusia se debe a las masivas exportaciones de com-
bustibles y al hecho de que las importaciones son muy limitadas. Las 
fluctuaciones de los precios de los productos energéticos pueden afec-
tar gravemente a la economía rusa. 

g) Los países occidentales, después de haber facilitado el acceso a 
sus mercados de los productos del Este, han adoptado una actitud más 
proteccionista al sentirse potencialmente desestabilizados por la im-
portación de ciertos productos. Estas medidas dificultan la plena in-
serción de las economías postcomunistas al mercado mundial. 

Ante estos problemas, los países del Este deberían revitalizar el 
comercio intrarregional. Sería natural dada la complementariedad de sus 
economías. La cooperación con los PECo es básica para Rusia ya que 
son el puente hacia Europa occidental. En aquellos países los produc-
tos rusos son más fácilmente comercializables. Por su parte, Rusia 
constituye el mercado lógico para las exportaciones agropecuarias e in-
dustriales de PECO. El comercio mutuo es necesario para que sigan fun-
cionando las infraestructuras y los equipamientos. El buen funciona-
miento de ciertos equipos depende del suministro de piezas de recambio 
compatibles, producidas por uno u otro de los ex socios CAEM. Por 
ejemplo, en 1990 circulaban por la URSS 100.000 autocares Ikarus hún-
garos (Chavigny, 1996), Ciertos bienes intermedios tecnológicamente an-
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ticuados no se fabrican en el Oeste y, en consecuencia, no pueden ser 
importados más que de otros países del Este. 

Con el fin de mantener cierto nivel de intercambio, los antiguos 
miembros del CAEM han firmado acuerdos y alianzas económicas, en-
tre los que destacan: el Acuerdo Centroeuropeo de Libre Comercio 
(ACELC), más conocido como grupo de Visegrado y que engloba a Po-
lonia, Hungría, las repúblicas Checa y Eslovaca y Eslovenia; el Conse-
jo Báltico, con Estonia, Letonia, Lituania, Rusia, Polonia, Países Es-
candinavos y Alemania; la Zona de Cooperación Económica del Mar 
Negro, que integra a Bulgaria y Rumania, junto con Turquía, Grecia y las 
repúblicas occidentales de la CEI. Los intentos de crear una zona de li-
bre comercio en la Comunidad de Estados Independientes aún no han 
prosperado. Estas y otras iniciativas permitían, como ya está ocu-
rriendo (FMI, 1997), a la reactivación del comercio entre los países 
de la región. Otros objetivos de los acuerdos son: la cooperación en la 
construcción de infraestructuras y la protección del medio ambiente. En 
cualquier caso, manifiestan el deseo de romper con la centralización pa-
sada (Bayou, 1995 b). Sin duda contribuirán a la estabilidad política de 
la región y a la reestructuración de las economías, factores fundamen-
tales para que Europa del Este estreche relaciones con el resto del 
mundo. 
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CAMBIOS EN EL COMERCIO EXTERIOR DE LOS PAÍSES DEL ESTE... 

RESUMEN: Cambios en el comercio exterior de los países del Este. La difícil rein-
serción en Europa. Los cambios políticos y económicos en Europa del Este, el des-
mantelamiento del CAEM, la desintegración de la URSS, y la distensión en las relaciones 
internacionales han modificado la dirección de los flujos comerciales de los países 
postcomunistas. Si durante los cuarenta años de vigencia del CAEM la región estuvo vol-
cada hacia la URSS, en la actualidad el Este mira hacia el Oeste, en particular hacia la 
Unión Europea y más concretamente hacia Alemania. La composición de las importa-
ciones y exportaciones revela la acusada dependencia de Europa central y oriental, pri-
mero de la Unión Soviética y en la actualidad de Alemania-UE. El éxito de las reformas 
emprendidas exige una mayor cooperación interregional. 

PALABRAS CLAVE: comercio exterior, Europa del Este, acuerdos de asociación, obstá-
culos al comercio, integración regional. 

ABSTRACT: Changes in the foreign trade of the countries of the East. The difficult as-
similation into Europe. The direction of the trading lines of the post-communist coun-
tries has been modified by the political and economical changes of the countries of the 
East of Europe, the dismantling of the COMECON, as well as by the disintegration of the 
USSR and the detente in the international relationships. During the forty years that the CO-
MECON was prevailing, that region centred its attention on the USSR, but nowadays the 
East looiks at the West, concretaly at the European Union and more exactly at Germany. 
The composition of the imports and exports reveals the marked dependence on Central 
and Eastern Europe, first on the Soviet Union and nowadays on Germany-EU. The success 
of the reforms that were undertaken demands a higher interregional co-operation. 

KEY WORDS: foreign trade. Eastern Europe, association agreements, difficulties in 
trading, regional assimilation. 

RÉSUMÉ: Changements dans le comerce extérieur des pays de l'Est. La difficile in-
corporation en Europe. Les changements politiques et économiques de l'Europe de 
l'Est, le démantèlement du CAEM, la désintégration de l'URSS, et la distension des rela-
tions internationales ont modifié la direction des flux commerciaux des pays postcom-
munistes. Si pendant les quarante ans d'existence du CAEM la région se tournait vers 
l'URSS, actuellement l'Est regarde vers l'Ouest, en particulier vers l'Union Europénne et 
plus concrètement vers l'Allemagne. La composition des importations et exportations 
montre la forte dépendance d'Europe centrale et orientale, d'abord de l'Union soviétique 
et actuellement de l'Allemagne-UE. Le succès des réformes entreprises exige une plus im-
portante coopération interrégionale. 

MOTS CLÉS: commerce extérieur, Europe de l'Est, accords d'association, obstacles au 
commerce, integration régionale. 
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