
Módulo 2 – Con trac cio nes
finan cie ras y eco nó mi cas

I. Intro duc ción

A. Carac te rís ti cas de las cri sis

En los dos últi mos dece nios muchos paí ses han sufrido impor tan tes
per tur ba cio nes finan cie ras y eco nó mi cas. Las cri sis finan cie ras de México
en 1994-95, Indo ne sia, Tai lan dia y Corea en 1997-98 y la Fede ra ción de
Rusia en 1998 fue ron gra ví si mas. Tam bién se regis tra ron cri sis ban ca rias en 
los Esta dos Uni dos a media dos de los años ochenta y comien zos de los
noventa, en los paí ses nór di cos a comien zos de los años noventa y más
recien te mente en el Japón, Canadá y Argen tina8. Estas expe rien cias
recien tes hacen pen sar que, en un mundo cada vez más inter de pen diente,
una cri sis en un país puede “con ta giar” a los paí ses veci nos y sur tir “efec tos
de rever be ra ción” en otros paí ses de eco no mías frá gi les y vul ne ra bles a los
impac tos exter nos.

Las con trac cio nes finan cie ras y eco nó mi cas sue len carac te ri zarse
por el des plome del PIB real, la bajada de los pre cios de los valo res y la pro -
duc ción, las altí si mas tasas de infla ción y la caída ver ti cal del con sumo y los 
ingre sos. Otros sín to mas pue den ser una exce siva depen den cia de las
expor ta cio nes, la vul ne ra bi li dad a las ten den cias de los mer ca dos inter na -
cio na les de capi ta les, bie nes y mate rias pri mas, la pesada carga de la deuda
externa y las esca sas opcio nes que tiene el Estado para corre gir los dese qui -
li brios. Las con trac cio nes finan cie ras y eco nó mi cas pue den estar inte rre la -
cio na das con otros tipos de cri sis. Cuando se com bi nan con las
tran si cio nes socia les y poli ti cas, pue den crearse fuer tes ten sio nes socia les
que desem bo quen en un con flicto armado.
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B. Cau sas

Aun que las cau sas sub ya cen tes de las con trac cio nes finan cie ras y
eco nó mi cas sue len ser difí ci les de detec tar, los inves ti ga do res han seña lado 
los siguien tes fac to res que con tri bu yen a la ines ta bi li dad finan ciera9:

n El dete rioro de los balan ces del sec tor finan ciero, o sea, el
dete rioro de los acti vos y los valo res en rela ción con el pasivo en 
un momento deter mi nado, hasta el punto de que los ingre sos
del sis tema ban ca rio no bas tan para cubrir los gas tos.

n La sub ida de los tasas de inte rés. Unos tipos de inte rés más
altos pue den dete rio rar la cali dad de los posi bles pres ta ta rios, y
las ins ti tu cio nes cre di ti cias res pon de rán limi tando el número
de prés ta mos.

n Un aumento de lain cer ti dum bre. Los pres ta mis tas pue den
estar menos dis pues tos a con ce der cré di tos, con el lo que con -
duce a un des censo de los prés ta mos, las inver sio nes y la acti vi -
dad glo bal.

n El dete rioro de los balan ces no finan cie ros, cau sado por un
cam bio impre visto de la tasa de infla ción, o una depre cia ción
ines pe rada del tipo de cam bio.

Las con trac cio nes finan cie ras y eco nó mi cas son suma mente difí ci les 
de pre de cir. Sin embargo, hay varios indi ca do res que, si se con si de ran en
con junto, pue den seña lar a la socie dad su vul ne ra bi li dad a las cri sis mone -
ta rias y ban ca rias10. Estos indi ca do res son los siguien tes:

n El défi cit fis cal;

n El défi cit en cuenta corriente;

n La tasa de infla ción;

n La sobre va lo ra ción del tipo de cam bio;

n Los flu jos de capi tal;

n El cre ci miento del cré dito;

n La pro por ción de prés ta mos impro duc ti vos;

n La liqui dez ban ca ria;

n El des censo de las expor ta cio nes;

n La desa ce le ra ción de ritmo de la eco no mía;
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Con fre cuen cia las cri sis ban ca rias van pre ce di das de abun dan tes
sali das de capi ta les a corto plazo, pér di das en la bolsa y baja das de los pre -
cios de otros acti vos. Los estu dios sobre esta cues tión han demos trado que
la libe ra li za ción, si no va acom pa ñada de un sis tema regla men ta rio ade -
cua da mente refor zado, crea las con di cio nes nece sa rias para que se pro -
duzca una cri sis ban ca ria y difi culta la res puesta a esta cri sis. Así pues,
tam bién será útil deter mi nar hasta qué punto se han regis trado prác ti cas
de “capi ta lismo ami guista” (por ejem plo, pri va ti za cio nes a pre cios de
regalo, cré dito para los alia dos polí ti cos o cau ción de empre sas con cone -
xio nes polí ti cas).

C. Impac tos en la socie dad

Las cri sis finan cie ras pue den hacer que un rápido cre ci miento eco -
nó mico se trans forme en una con trac ción y un aumento de los nive les de
pobreza abso luta, desi gual dad de los ingre sos, desem pleo abierto, sub em -
pleo y vul ne ra bi li dad de gru pos que ya eran des fa vo re ci dos. A menudo el
dete rioro de los sala rios y de las con di cio nes de tra bajo es muy grave. Las
cri sis finan cie ras y eco nó mi cas no sólo han dado lugar a fuer tes aumen tos
de la pobreza, sino que ade más han ame na zado la esta bi li dad polí tica.
Estos efec tos corres pon den ple na mente al área de inte re ses de la OIT. El
desa fío con siste en ampliar las opor tu ni da des eco nó mi cas de un modo
rápido y efi caz en un entorno eco nó mico decre ciente, y poner las medi das
de pro tec ción social al alcance del impor tante seg mento de la pobla ción
que padece las con se cuen cias.

Los efec tos de estas cri sis alcan zan a todos los nive les de la pobla -
ción, por los des pi dos en gran escala del sec tor orga ni zado, y espe cial mente 
el ele vado número de pér di das de empleos en la indus tria, la cons truc ción
y los ser vi cios, y el acu sado des censo de los sala rios y los ingre sos. El
aumento del desem pleo abierto hace que la fuerza labo ral se dedi que a
acti vi da des menos pro duc ti vas y remu ne ra do ras, y se des place a los sec to -
res rura les y urba nos infor ma les o caiga en el sub em pleo. El valor de los bie -
nes fami lia res puede dis mi nuir tam bién, con el sub si guiente dete rioro de
las redes tra di cio na les de segu ri dad. El impacto de las con trac cio nes finan -
cie ras y eco nó mi cas se deja sen tir de un modo des pro por cio nado y suma -
mente grave en los pobres, y deja al des cu bierto los pun tos débi les de la
polí tica social.

Cuando las cri sis finan cie ras y las con trac cio nes eco nó mi cas cau san
el des censo de la pro duc ción y los ingre sos, se pro du cen pér di das masi vas
de pues tos de tra bajo a causa de las quie bras finan cie ras y las reduc cio nes
de la pro duc ción. Esto pro voca un fuerte aumento del desem pleo abierto y
del sub em pleo. Ade más, el aumento de la infla ción, en el con texto de un
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mer cado de tra bajo con si de ra ble mente debi li tado, empeora aún más la
situa ción al redu cir los sala rios y los ingre sos rea les. Los efec tos com bi na -
dos del aumento del desem pleo y la infla ción pre ci pi tan a un mayor
número de per so nas a la pobreza; todos estos efec tos pue den mul ti pli carse
en los paí ses que care cen de una red ade cuada de segu ri dad11.

Las muje res son espe cial mente vul ne ra bles en los paí ses donde ya se
encuen tran en una situa ción labo ral des ven ta josa y dis cri mi na to ria. En
esos paí ses las muje res sue len gozar de menos pro tec ción social, están en
una posi ción eco nó mica más inse gura y por con si guiente les cuesta más
recu pe rarse de los impac tos de las cri sis fina cie ras. Las muje res tra ba jan en
sec to res que sufren inten sa mente los efec tos de la glo ba li za ción, como la
agri cul tura y la elec tró nica. La rees truc tu ra ción del tra bajo, la movi li dad
inter na cio nal del capi tal y la con ver sión a eco no mías de mer cado hace que 
muchas muje res no dis pon gan ni siquiera de estas opcio nes. Durante la cri -
sis finan ciera asiá tica, a medida que las empre sas se arrui na ban y las com -
pa ñías iban cerrando las muje res acu sa ban los múl ti ples impac tos de los
des pi dos, el des censo de los ingre sos y la desa pa ri ción de los mer ca dos,
mien tras lucha ban por satis fa cer las nece si da des bási cas de sus fami lias. Es
pro ba ble, desde luego, que las muje res que tra ba jan en el sec tor infor mal
sufran las peo res con se cuen cias12.

Los tra ba ja do res migran tes de las zonas rura les, que se des pla zan a
las ciu da des para tra ba jar en las fábri cas, los pro yec tos de cons truc ción y
otras empre sas cuando la eco no mía es boyante, salen más per ju di ca dos
cuando se les des pide y se ven obli ga dos a regre sar a sus aldeas. Esta migra -
ción de regreso supone una ten sión adi cio nal para las eco no mías rura les,
que no están bien equi pa das para sopor tarla. Las con trac cio nes finan cie ras 
y eco nó mi cas pue den dar lugar tam bién a una corriente inversa y masiva
de migra cio nes a tra vés de las fron te ras nacio na les por toda la región, de un 
país a otro, rever tiendo así la tra yec to ria tra di cio nal de las migra cio nes en
la región.
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La cri sis finan ciera rusa de 1998

La cri sis finan ciera que sufrió Rusia en 1998 se debió a la vez a la deva -
lua ción del rublo, el impago de la deuda nacio nal y extran jera y el colapso de la
bolsa y los prin ci pa les ban cos comer cia les. Las pri me ras víc ti mas del impacto
social inme diato de la cri sis finan ciera rusa fue ron los emplea dos del sec tor
finan ciero. Debido al desem pleo, los titu la res de depó si tos vie ron cómo dis mi -
nuía el valor real de estos depó si tos, y los emplea dos de las orga ni za cio nes del
sec tor pre su pues ta rio y los pen sio na dos sufrie ron las con se cuen cias de la acu -
mu la ción de los atra sos. La mayo ría de los ciu da da nos per die ron sus aho rros y
su con fianza en las ins ti tu cio nes finan cie ras.

La cri sis de agosto de 1998 no creó nin gún pro blema que no exis tiera ya 
en el sis tema de pro tec ción social de Rusia; lo que hizo fue acen tuar pro ble mas
que data ban de antes de la cri sis con vir tiern do los en un males tar persistente.13

Una mues tra repre sen tan tiva de ciu da da nos rusos de todo el país,
entre vis ta dos poco des pués de la cri sis de 1998, informó de un fuerte dete rioro
de su situa ción eco nó mica en com pa ra ción con la de dos años ante rio res. Los
gas tos corrien tes se habían con traído más que los ingre sos; incluso las fami lias
pobres habían redu cido los gas tos, debido pro ba ble mente no sólo a que tenían
menos dinero, sino a que ade más temían que la situa ción empeo rara. Los ingre -
sos medios de los hoga res eran infe rio res en un 20% en tér mi nos rea les. La
parte corres pon diente a los sala rios en los ingre sos tota les dis mi nuyó del 41% al 
36%, y la pro por ción de los ingre sos deri va dos de trans fe ren cias ofi cia les
aumentó; no obs tante, la cuan tía media de las trans fe ren cias ofi cia les dis mi -
nuyó en un 18% en tér mi nos rea les. La parte corres pon diente a la pro duc ción
domés tica en el ingreso aumentó del 15 al 21%, y el valor real de los ingre sos de
esta pro ce den cia aumentó tam bién, en parte como con se cuen cia de la acción
de los meca nis mos pri va dos para hacer frente a la cri sis. La ayuda de los fami lia -
res dis mi nuyó un 40% en tér mi nos abso lu tos. Los gas tos tota les de los hoga res
se redu je ron en un 25%, mien tras que el índice de la pobreza acu saba un fuerte
aumento, pasando del 22 al 33% inme dia ta mente des pués de la cri sis. Los
datos sugie ren que la cri sis afectó más a los hoga res urba nos que a los rura les. El 
des censo de los gas tos medios fue de un 27% apro xi ma da mente en las zonas
urba nas y del 21% en las zonas rura les.14
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D. El con texto más amplio de la res puesta

Este tipo de cri sis nece sita la adop ción pun tual de medi das inme dia -
tas y a corto y mediano plazo para miti gar sus con se cuen cias finan cie ras y
socia les. Una prio ri dad evi dente es refor zar el sis tema finan ciero. Varias
ins ti tu cio nes inter na cio na les ofre cen asis ten cia externa para esos tipos de
inter ven cio nes finan cie ras15.

Como pres cribe su man dato, el Banco Mun dial presta asis ten cia a
los paí ses en desa rro llo, por media ción de sus ser vi cios téc ni cos, para el
diseño y la apli ca ción de refor mas enca mi na das a refor zar los sis te mas
finan cie ros, incluida la banca, los mer ca dos de capi tal y la infraes truc tura
de los mer ca dos.

El Fondo Mone ta rio Inter na cio nal vigila la situa ción de todos los
paí ses miem bros y pro cede al moni to reo de los mer ca dos finan cie ros y eco -
nó mi cos mun dia les. Junto con el Banco Mun dial, los ban cos regio na les de
desa rro llo, el Banco de Pagos Inter na cio na les (BPI) y los ser vi cios de
super vi sión de los ban cos, el FMI está inten si fi cando su acción en los sec -
to res ban ca rio y finan ciero. Los pro gra mas de ajuste que pro mueve el
Fondo sue len incluir con di cio nes rela cio na das con la reforma del sec tor
finan ciero, como las cam bios jurí di cos y regla men ta rios, la rees truc tu ra -
ción del sis tema ban ca rio, la pri va ti za ción de los ban cos y la intro duc ción
de ins tru men tos mone ta rios ade cua dos y de sis te mas de ges tión mone ta ria
basa dos en el mer cado. Asi mismo, el FMI pro por ciona asis ten cia téc nica a
los miem bros que la soli ci ten en rela ción con los prin ci pa les pro ble mas del
sec tor ban ca rio y finan ciero. El Fondo, del que son miem bros casi todos los
paí ses del mundo, puede desem pe ñar una fun ción impor tante en los
esfuer zos inter na cio na les por pro mo ver la esta bi li dad del sec tor finan ciero, 
no sólo en los mer ca dos emer gen tes sino tam bién en todos sus paí ses
miem bros.

A pesar de que la reforma del sec tor finan ciero es una con di ción
nece sa ria, no suele ser sufi ciente como res puesta a estas cri sis. La situa ción
de pre-cri sis no sólo es cau sada por la debi li dad de las ins ti tu cio nes for ma -
les, sino tam bién por la con ta mi na ción polí tica de los pro ce sos de mer cado. 
Así pues, la exis ten cia de ins ti tu cio nes demo crá ti cas fuer tes y trans pa ren -
tes es esen cial para el modelo eco nó mico que deberá impo nerse des pués de 
la cri sis16. Como los pobres y los vul ne ra bles son los que más sufren los efec -
tos socia les y eco nó mi cos de las cri sis, hacen falta plan tea mien tos ima gi na -
ti vos para redu cir su vul ne ra bi li dad a cri sis futu ras.
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II. La res puesta de la OIT

A. Des crip ción gene ral de la res puesta de la OIT

La OIT goza de una ven taja com pa ra tiva en lo rela tivo al aumento
de las opor tu ni da des eco nó mi cas y de empleo y las redes de segu ri dad para
las per so nas y las socie da des mar gi na das por las con trac cio nes finan cie ras y 
eco nó mi cas. El papel y la res puesta de otros orga nis mos de asis ten cia, ade -
más de la OIT, sue len ser cru cia les para la recu pe ra ción finan ciera y para
satis fa cer las nece si da des socioe co nó mi cas de las per so nas vul ne ra bles. La
par ti ci pa ción de la OIT en la res puesta se basa en cier tos cri te rios que se
des cri ben en la pri mera parte de este manual. Cuando se tome la deci sión
de res pon der a la cri sis, es impor tante hacerlo a tiempo, y lo antes posi ble.
A la OIT le corres ponde esta ble cer indi ca do res ade cua dos de alerta tem -
prana, moni to rear los impac tos de la cri sis y desa rro llar un con junto de pla -
nes de con tin gen cia que pue dan ponerse en prác tica de inme diato.

En la fase ante rior a la cri sis el per so nal de la OIT deter mina y pone
en prác tica medi das de pre pa ra ción para la cri sis, y en los pro yec tos en
curso de la OIT se pue den incluir com po nen tes des ti na dos espe cí fi ca -
mente a la miti ga ción de la cri sis. En la fase de res puesta, la OIT lleva a
cabo una eva lua ción de las nece si da des y diseña una estra te gia com pa ti ble
con las acti vi da des del gobierno nacio nal y de otros orga nis mos de asis ten -
cia con vis tas a la res puesta inme diata y a corto y mediano plazo.

B. Medi das de pre pa ra ción y miti ga ción antes de la cri sis

Los paí ses carac te ri za dos por la desi gual dad hori zon tal, un alto nivel 
de desem pleo y sub em pleo y un nivel ele vado o cre ciente de pobreza están
tam bién expues tos a las gra ves con se cuen cias socia les de las con trac cio nes 
finan cie ras y eco nó mi cas. En estos casos, el per so nal de la OIT debe vigi lar
los indi ca do res de alerta tem prana y empren der o refor zar pla nes y medi das 
de pre pa ra ción y miti ga ción.

Moni to reo y alerta tem prana: La OIT puede brin dar moni to reo de
las situa cio nes socia les poten cial mente crí ti cas cau sa das por las con trac -
cio nes finan cie ras y eco nó mi cas mediante los datos exis ten tes de moni to -
reo y la vigi lan cia y los infor mes sobre la situa ción finan ciera y eco nó mica,
la pobreza y los nive les de empleo. El Informe sobre el Desa rro llo Mun dial,
del Banco Mun dial, las Pers pec ti vas Eco nó mi cas Mun dia les, del FMI, y el
Informe sobre el Desa rro llo Humano, del PNUD, son otras tan tas fuen tes
de datos. Exis ten tam bién sitios web y recur sos que ana li zan y super vi san
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las eva lua cio nes en curso; en el anexo 1 (Lista de sitios web rela ti vos a la
alerta tem prana, el moni to reo y el aná li sis de las cri sis) figura una lista de
estos recur sos. Los datos ana li za dos con estos sis te mas pue den uti li zarse
junto con las con clu sio nes de las encues tas tri mes tra les a nivel comu ni ta -
rio y del hogar para pre ve nir a tiempo los impac tos socia les que sue len
acom pa ñar a las con trac cio nes finan cie ras repen ti nas. Pue den dise ñarse
sis te mas mane ja bles de bajo costo que com bi nen unos pocos indi ca do res
crí ti cos con dife ren tes téc ni cas de aco pio de datos, a fin de obte ner datos y
con ver tir los en seña les ope ra ti vas via bles17. Otra posi bi li dad son los “baró -
me tros” de la situa ción del mer cado de tra bajo, que deter mi nan las ten -
den cias de las tasas sala ria les de deter mi na dos gru pos en el mer cado de
tra bajo, o el empleo (o las nue vas con tra ta cio nes) en las gran des empre sas
y el sec tor público. Lo impar tante es la rapi dez, la regu la ri dad y la fia bi li dad 
cua li ta tiva de las seña les18. Los datos deben desa gre garse (sobre todo por
género) a fin de adap tar mejor la res puesta. Las esta dís ti cas del empleo dis -
po ni bles deben inter pre tarse con espe cial cui dado; asi mismo hay que
enten der bien los méto dos de mues treo y ase gu rar la com pa ra bi li dad.

Medi das de miti ga ción. Los pre pa ra ti vos de las medi das de miti ga -
ción pue den cen trarse en dos aspec tos fun da men ta les:

n Pre ve nir o miti gar el rápido dete rioro de la situa ción del empleo 
impi diendo las pér di das y los brus cos des cen sos de los sala rios y
los ingre sos mediante polí ti cas acti vas del mer cado de tra bajo,
pro tec ción de gru pos vul ne ra bles y pro mo ción del diá logo
social. Las medi das con cre tas podrían ser las siguien tes:

• pre pa rar, poner a prueba e ins ti tu cio na li zar pla nes de
empleo de emer gen cia que pue dan hacerse exten si vos
rápi da mente a las zonas urba nas en caso de cri sis (pla nes
anti cí cli cos), para los jóve nes de las ciu da des, los tra ba ja -
do res des pe di dos y otros y espe cial mente para aque llos que
se han des pla zado a las zonas rura les, en busca de medios
de sub sis ten cia;

• pre pa rar, poner a prueba e ins ti tu cio na li zar méto dos que
per mi tan ampliar rápi da mente las acti vi da des del sec tor
infor mal rela ti vas al tra bajo inde pen diente y la
microem presa;
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• pre pa rar una reserva de pro yec tos y pla nes poten cia les de 
crea ción de empre sas basa dos en los recur sos y los cono ci -
mien tos pro fe sio na les loca les, que pue dan acti varse
rápi da mente;

• eva luar el impacto en los cons ti tu yen tes tra di cio na les de 
la OIT (gobier nos, aso cia cio nes de emplea do res y gru -
pos de tra ba ja do res), y las capa ci da des de éstos;

• iden ti fi car a las ONG, OC, orga ni za cio nes de volun ta -
rios y orga ni za cio nes de muje res (inclui das las aso cia cio -
nes de autoa yuda del sec tor infor mal) que pue dan ser vir de 
inter lo cu to res, y apo yar en el desa rro llo de sus capa ci da des;

• exa mi nar y actua li zar los meca nis mos ins ti tu cio na les de
apoyo a los pla nes de empleo de emer gen cia (for ma ción
pro fe sio nal, for ma ción de peque ños con tra tis tas, pro ce di -
mien tos de con tra ta ción, medi ción de la pro duc ti vi dad,
nive les sala ria les en efec tivo, etc.); hacer lo mismo con la
microem presa (cur si llos de capa ci ta ción en habi li da des
téc ni cas y empre sa ria les, micro fi nan cia ción, sumi nis tro de
insu mos, apoyo comer cial y téc nico, etc.);

• rea li zar eva lua cio nes sobre las nece si da des de for ma ción
teniendo en cuenta la situa ción cam biante de la demanda,
y pre pa rar pla nes de for ma ción/recon ver sión labo ral;

• refor zar los ser vi cios de empleo y los sis te mas de infor -
ma ción sobre el mer cado de tra bajo que per mi tan una
pronta detec ción de las con trac cio nes eco nó mi cas y sean
ins tru men tos de una polí tica activa del mer cado de tra bajo.

n Refor zar los meca nis mos de las comu ni da des y de los hoga res
para hacer frente a la cri sis e impe dir su dete rioro mediante el
for ta le ci miento de los meca nis mos exis ten tes de pro tec ción
social y el desa rro llo de vías alter na ti vas para la pro tec ción
social volun ta ria, entre otras cosas:

• iden ti fi cando y refor zando los sis te mas de finan cia ción
de grupo infor ma les, como meca nismo de pro tec ción de
los hoga res vul ne ra bles y de pro mo ción de víncu los orgá ni -
cos entre el cré dito y el aho rro;

• explo rando los sis te mas de micro fi nan cia ción y sus fuen -
tes y pro ce di mien tos;

• pro mo viendo esque mas volun ta rios de autoa yuda para la 
segu ri dad y la pro tec ción social de las comu ni da des.
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C. La res puesta en el momento de la cri sis

Cuando se for mule una estra te gia de pre pa ra ción para la cri sis, es
impor tante eva luar las expe rien cias de cri sis ante rio res. Debe pres tarse
espe cial aten ción al impacto de la cri sis sobre la situa ción de empleo, las
rela cio nes socia les, los gru pos de diver sas iden ti da des y nive les de ingreso y 
los resul ta dos de los pro gra mas diri gi dos a los gru pos afec ta dos.

La cri sis finan ciera en Indo ne sia

A pesar del rápido cre ci miento eco nó mico regis trado en el dece nio de
1985-95, la crea ción de empleo en Indo ne sia no estuvo a la altura del cre ci -
miento de la fuerza labo ral. Casi los dos ter cios de los empleos tota les se crea -
ron en el sec tor infor mal. El desem pleo abierto en las zonas urba nas era
con si de ra ble. El sub em pleo estaba muy difun dido.

La cri sis invir tió repen ti na mente el pro ceso de cre ci miento eco nó mico. 
Se regis tra ron des pi dos masi vos en el sec tor orga ni zado que afec ta ron a un gran 
número de tra ba ja do ras de las indus trias orien ta das a la expor ta ción. Ello
agravó la pobreza direc ta mente (por la pér dida de empleos y el des pla za miento
a tra ba jos de menor pro duc ti vi dad) e indi rec ta mente (por las pre sio nes des -
cen den tes sobre los sala rios y la sub ida de los pre cios).

Indo ne sia estaba apli cando varios pro gra mas de inter ven ción directa
para la crea ción de empleos y la reduc ción de la pobreza. Entre ellos figu ra ban
“mega pla nes” de cons truc ción de infraes truc tu ras en las aldeas con uti li za ción
inten siva de mano de obra, y el pro grama Kam pong de mejora de las zonas
urba nas. Estos pro gra mas poseían el poten cial nece sa rio para expan dirse rápi -
da mente en res puesta a la cri sis. Se pre pa ra ron pro gra mas tem po ra les inten si -
vos en mano de obra para 3,9 millo nes de per so nas, que incluían empleos en la
cons truc ción de cana les, la lim pieza de mer ca dos y la mejora de cami nos veci -
na les para 507.000 tra ba ja do res en Yakarta y 3,4 millo nes de tra ba ja do res en las 
dife ren tes regio nes del país. Los pro gra mas de cré dito agrí cola no sub ven cio na -
dos del Banco Rak yat Indo ne sia para el tra bajo inde pen diente y la crea ción de
microem pre sas ofre cían un poten cial anti cí clico simi lar. El ren di miento de
estos pro gra mas durante la cri sis pre senta impor tan tes lec cio nes para los paí ses
que se encuen tran en situa cio nes simi la res. Tanto la OIT como el Banco Mun -
dial han eva luado la expe rien cia de las cri sis de 1997-1999.
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Eva lua ción de nece si da des de la OIT. En su eva lua ción de las nece -
si da des la OIT ha de iden ti fi car los pro ble mas más crí ti cos a los que deberá
res pon der, y hacer un inven ta rio de los ins tru men tos y recur sos dis po ni bles 
y nece si ta dos para dicha res puesta. La eva lua ción de las con trac cio nes
finan cie ras y eco nó mi cas puede basarse en la infor ma ción reco gida
mediante los sis te mas mul tia gen cia les de moni to reo y alerta tem prana.
Remi ti mos de nuevo al lec tor a las refe ren cias cita das en el anexo 1 (Lista
de sitios web de alerta tem prana, moni to reo y aná li sis de las cri sis, bajo el
epí grafe “Cri sis finan cie ras, eco no mía y pobreza”). El per so nal de la OIT
debe remi tirse tam bién al Manual de Eva lua ción Rápida de las Nece si da -
des para la Res puesta a las Cri sis, de la OIT, en el que figu ran otras direc ti -
vas para eva luar las nece si da des en estas situa cio nes.

Las eva lua cio nes de la OIT deben con si de rar lo siguiente:

n mag ni tud y carac te rís ti cas de las pér di das de empleos;

n comu ni da des afec ta das, situa ción, com po si ción de las fami lias
(edad, sexo, edu ca ción, nive les téc ni cos, expe rien cia en el
empleo y nive les de pobreza);

n estra te gias para hacer frente a las cri sis (venta de bie nes de la
fami lia, uti li za ción rápida de los aho rros, reduc ción de los gas -
tos del hogar, aumento del número de miem bros de la fami lia
que tra ba jan, entre ellos muje res y niños, tra ba jos adi cio na les o
más horas de tra bajo de la mayo ría de los miem bros de la
fami lia);

n situa ción actual y fuen tes de ingreso;

n eva lua ción, cuando pro ceda, de las pau tas y los datos de las
migra cio nes inver ti das (desa gre gando los datos por sexo, edad,
ocu pa ción, etc.), y pla nes exis ten tes de rea sen ta miento;

n trans fe ren cia de tra ba ja do res del sec tor for mal al sec tor infor -
mal/tipo de acti vi dad del sec tor infor mal y del sec tor urbano al
sec tor rural/tipo de acti vi dad del sec tor rural;

n movi li za ción y apoyo comu ni ta rio;

n marco de apoyo del gobierno;

n apoyo de las ONG y los donan tes a nivel nacio nal/local;

n eva lua ción de las prin ci pa les ins ti tu cio nes finan cie ras que pro -
por cio nan apoyo en el con texto de la “red de segu ri dad” (que se 
con vier ten con fre cuen cia en pro gra mas públi cas de gene ra -
ción de empleo que per mi ten encon trar un “tra bajo decente”).
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La res puesta a los pro ble mas del mer cado de tra bajo en
el mar coa la cri sis finan ciera del Asia Del este

En el Asia orien tal del este, la caída gene ral y repen tina de la demanda
de mano de obra se mitigó con un pro grama inte gral de inter ven ción del mer -
cado de tra bajo. Este pro grama tenía diver sos com po nen tes, de los cua les los
más impor tan tes eran los siguien tes:

incre men tar rápi da mente el empleo mediante pro gra mas de infraes -
truc tura inten si vos en mano de obra (Indo ne sia, Repú blica de Corea,
Tai lan dia);

faci li tar la rein ser ción en el mer cado de tra bajo reor ga ni zando redes de
ser vi cios de colo ca ción y esta ble ciendo cen tros de asis ten cia para los tra ba ja -
do res des pe di dos;

mejo rar con ti nua mente el nivel téc nico de los tra ba ja do res, par ti cu lar -
mente los no capa ci ta dos, mediante cur si llos de “apren di zaje”, cur sos téc ni cos
de for ma ción en el lugar de tra bajo (“on-the-job”) y una mayor fle xi bi li dad de
las espe cia li za cio nes para faci li tar la adap ta ción (Indo ne sia);

modi fi car volun ta ria mente los nive les de com pen sa ción, incluido el
sala rio mínimo (como se hizo en Indo ne sia, la Repú blica de Corea y Tai lan dia,
donde se pasó del 75 al 90% del sala rio mínimo) para los pro gra mas de empleo
de emer gen cia, a fin de aumen tar el número de bene fi cia rios;

res pe tar las nor mas acep ta das del tra bajo y los dere chos de los
tra ba ja do res;

aumen tar la fle xi bi li dad del sec tor infor mal mediante meca nis mos
volun ta rios de autoa yuda y acceso al cré dito.

D. La res puesta inme diata/a corto plazo

En la mayo ría de los casos puede con si de rarse un plan tea miento de
la coo pe ra ción de la OIT en dos fases, mediante inter ven cio nes inme dia -
tas/a corto plazo e inter ven cio nes a mediano y largo plazo. En las inter ven -
cio nes inme dia tas y a corto plazo, las prio ri da des de la res puesta de la OIT
son las siguien tes:

n com ba tir la mar gi na ción de los gru pos más vul ne ra bles faci li -
tando el acceso a acti vi da des de empleo y gene ra ción de ingre -
sos de fuerte impacto;

n faci li tar la pro tec ción social mediante la crea ción de pro gra mas
volun ta rios y el for ta le ci miento de pro gra mas exis ten tes;

n refor zar las dis po si cio nes para el diá logo social;
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n refor zar los meca nis mos de las comu ni da des y de los hoga res
para hacer frente a la cri sis e impe dir su dete rioro;

n con tra rres tar el impacto de los recor tes en los gas tos socia les
mediante pro gra mas con tra la pobreza, en cola bo ra ción con los
inter lo cu to res socia les y la socie dad civil, inclui das las orga ni za -
cio nes de muje res;

n esta ble cer enla ces y dia lo gar con las orga ni za cio nes de Bret ton
Woods a fin de incluir el empleo y otras cues tio nes socia les
cone xas en el diseño de las acti vi da des de res puesta y aña dir un
com po nente de crea ción de empleos a las pro pues tas
exis ten tes.

Cor di na ción con el gobierno nacio nal. En todos los casos el plan -
tea miento de la OIT debe coor di narse con el gobierno del país, y en par ti -
cu lar con el Minis te rio del Tra bajo. La OIT puede cola bo rar con sus
homó lo gos en el gobierno y con los cons ti tu yen tes en la for mu la ción de
medi das opor tu nas de pre pa ra ción y miti ga ción a fin de com ba tir los efec -
tos de la cri sis sobre la situa ción de empleo y en otros sec to res socia les y
coor di nar dichas medi das con los obje ti vos de los pro gra mas finan cie ros.

Aun que las nece si da des no serán las mis mas en todos los casos, la
matriz que figura a con ti nua ción puede ser útil para selec cio nar las medi -
das de miti ga ción.
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Des crip ción gene ral de la res puesta de la OIT a las
con trac cio nes finan cie ras y eco nó mi cas

Nece si da des/pro ble mas Res puesta de la OIT

Quie bra de empre sas
gran des y media nas en 
el sec tor orga ni zado:

Fuer tes pér di das en la
pro duc ción y los
empleos

Aumento del
desem pleo abierto

Tras lado de la fuerza
labo ral al sec tor
urbano infor mal

Rápida iden ti fi ca ción de las opor tu ni da des
de tra bajo inde pen diente en microem pre sas 
del sec tor infor mal, mediante la
reo rien ta ción de los ser vi cios de empleo y
de los cen tros de infor ma ción sobre el
mer cado de tra bajo y otras fuen tes e
inter lo cu to res dis po ni bles.

Rea li za ción de una encuesta rápida para
deter mi nar las opor tu ni da des
empre sa ria les y la demanda del mercado.

Cola bo ra ción con los inter lo cu to res
socia les para garan ti zar pro gra mas socia les
donde fun ciona este tipo de acuerdo.

Aumento de las posi bi li da des de encon tar
empleo de los tra ba ja do res
desem plea dos/des pe di dos mediante la
orga ni za ción de cur sil los de
for ma ción/recon ver sión
labo ral/apren di zaje, micro fi nan cia ción,
ser vi cios téc ni cos, de comer cia li za ción y
de ase so ra miento, incluida una mejor
gestión del paso al sector informal.

Coo pe ra ción con las auto ri da des loca les y
los cons ti tuyen tes (para crear un entorno
regla men ta rio flexible) y con las
aso cia cio nes empre sa ria les sub sec to ria les
en los ser vi cios de asesoramiento y apoyo.

Ela bo ra ción rápida de pla nes de empleo
de emer gen cia para la reha bi li ta ción,
cons truc ción y man te ni miento de
infraes truc tu ras urba nas en pequeña
escala y con meto do log ías inten si vas en
mano de obra, así como la for ma ción y la
recon ver sión laboral conexos.



Nece si da des/pro ble mas Res puesta de la OIT

Pro gra mas volun ta rios de autoayuda
para el empleo y la for ma ción de los
jóve nes del sec tor urbano.

Pro gra mas espe cia les para muje res
desem plea das o des pe di das, incluida
su incor po ra ción a las acti vi da des
indi ca das anteriormente.

Pro gra mas espe cia les para
tra ba ja do res des pe di dos, muy
espe cia li za dos y pro fe sio na les
mediante empleos tem po ra les y
ser vi cios de apoyo en escue las,
cen tros de salud, ser vi cios cívi cos y
pro gra mas comu ni ta rios y sociales
existentes.

Des pla za miento de la
pobla ción al sec tor rural:

Migración de hombres a
otras regiones en busca de
empleo

Aumento del número de
familias con jefatura
femenina y mayor presión en 
las mujeres para que
obtengan ingresos familiares

Acti vi da des rura les no agr íco las y
microem pre sas.

Actividades de apoyo agrícola.

Proyectos especiales de generación de 
ingresos para las mujeres.

Programas de infraestructura rural
autoseleccionados e intensivos en
mano de obra, y programas de
alimentos a cambio de trabajo para
crear redes de seguridad de
emergencia (construcción de
carreteras de acceso, puentes,
fuentes, conservación de aguas y
suelos, educación, servicios de
formación y saneamiento, protección
ambiental, etc.).
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Nece si da des/pro ble mas Res puesta de la OIT

Desar ti cu la ción de los
meca nis mos de las fami lias
para hacer frente a las cri sis
y de los sis te mas socia les y
comu ni ta rios de apoyo:

Aumento de la carga de
trabajo productivo y
reproductivo de la mujer

Aumento del trabajo infantil

Res ta ble cer las estruc tu ras de apoyo
comu ni ta rias y pres tar apoyo a la
orga ni za ción local con miras al
patro ci nio de la comu ni dad y a la
apli ca ción de pro gra mas de empleo
de emergencia.

Organizar sistemas voluntarios de
ahorro y crédito en pequeña escala a
nivel comunitario y redes de
seguridad social.

Programas especiales de apoyo a la
familia para reducir la incidencia del
trabajo infantil.

Promover planes voluntarios de
protección social.
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Nece si da des/pro ble mas Res puesta de la OIT

Reduc ción de los fon dos y
los gas tos socia les y de
bie nes tar del gobierno:

Reducción en la educación,
el saneamiento y la vivienda

Recortes en los servicios
públicos

Pérdida de confianza en las
instituciones estatales, y
debilitación de éstas

Efectos perjudiciales para los 
empleadores y los sindicatos

Medi das de pro tec ción de las
asi gna cio nes para la pobreza
mediante el aumento de la
finan cia ción externa de los pro gra mas 
selec cio na dos.

Promoción de las asociaciones con
ONG, OC y el sector voluntario en
todos los programas de empleo y
formación.

Programas especiales de apoyo para el 
Ministerio del Trabajo (gestión de los
problemas laborales de la crisis, de los 
conflictos y las relaciones laborales,
del mercado de trabajo y de los
centros y servicios de empleo).

Mayor importancia del papel y la
responsabilidad de las organizaciones
de empleadores y trabajadores en la
gestión de la crisis.

Diálogo con las instituciones de
Bretton Woods para incluir las
cuestiones del empleo en el conjunto
de medidas de respuesta.

E. La Rres puesta a mediano y largo plazo

Las con trac cio nes finan cie ras y eco nó mi cas pue den tener los
siguien tes efec tos a mediano plazo:

n cam bios en los sis te mas de pro duc ción y en los mer ca dos de tra -
bajo, como el debi li ta miento de las rela cio nes entre la expan -
sión de la pro duc ción y el cre ci miento del empleo, el aumento
de las con di cio nes atí pi cas de empleo y el tra bajo a tiempo par -
cial invo lun ta rio y el aumento cons tante del desem pleo
abierto;

n expan sión exce siva del sec tor infor mal y aumento del empleo
pre ca rio;
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n uti li za ción mejor y más amplia de tec no lo gías basa das en la
mano de obra en las obras de infraes truc tura y la trans ver sa li za -
ción de este enfo que en los minis te rios encar ga dos de la
infraes truc tura;

n reduc ción de la cohe sión social y fami liar debido a las migra cio -
nes para encon trar empleo, que se refleja en el aumento del
número de hoga res con jefa tura feme nina, el mayor número de
niños que dejan la escuela para ponerse a tra ba jar, y los efec tos
nega ti vos para la salud y la nutri ción de la fuerza labo ral;

n fija ción de topes de gas tos para los pro gra mas del sec tor social y
los gas tos públi cos en gene ral, en el con texto de la aus te ri dad
fis cal, con con se cuen cias des fa vo ra bles para la expan sión de las 
acti vi da des gene ra do ras de empleo y los pro gra mas de apoyo a
los pobres; aumento de la pobreza y des censo con ti nuo de los
nive les de vida.

Es nece sa rio estu diar dete ni da mente las con se cuen cias prác ti cas
para las polí ti cas y los pro gra mas, extraer lec cio nes prác ti cas de las ante rio -
res cri sis y ela bo rar una estra te gia de mediano plazo para el cre ci miento
orien tado al empleo y la ges tión de los ries gos socia les. Entre tanto, los pro -
gra mas a corto plazo debe rán man te nerse y, siem pre que sea posi ble,
ampliarse para supe rar las dificultades de la transición.

En la estra te gia a mediano plazo debe atri buirse prio ri dad a las polí -
ti cas y pro gra mas de inver sión favo ra bles al empleo, el cre ci miento de la
pro duc ti vi dad mediante la adqui si ción de cono ci mien tos y el logro de un
tra bajo decente. La pro mo ción de la pro tec ción social, el diá logo social y la
adhe sión a las nor mas inter na cio na les del tra bajo asu mirá mayor impor -
tan cia. La crea ción de pla nes de segu ros de desem pleo es una posi bi li dad
que debe tenerse muy en cuenta. La estra te gia deberá tra tar de mejo rar la
capa ci dad de res puesta de los países a las crisis y la gestión del riesgo social.
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Otros

Docu men tos pre pa ra dos para el Semi na rio Con junto del Gobierno
del Japón, el Banco Mun dial y la OIT sobre las cri sis eco nó mi cas, el empleo y
el mer cado de tra bajo en el Asia orien tal y sudo rien tal, Tokio, octu bre de 1999.

Docu men tos pre pa ra dos para el Foro de Manila (9 a 12 de noviem -
bre de 1999). Los docu men tos tra ta ban de tres temas prin ci pa les: el
impacto social de la cri sis asiá tica; redes de segu ri dad social y desa rro llo
urbano y rural para la reduc ción de la pobreza, y refor mas de polí tica del
sec tor social y el papel del sector privado.
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ANEXO 1: Lista de sitios web rela ti vos a la alerta
tem prana, el moni to reo y el aná li sis de las cri sis

Noti cias y aná li sis polí ti cos

Reuters AlertNet

www.alertnet.org

AlertNet proporciona servicios
mundiales de noticias, comunicaciones y
logística a la comunidad internacional de 
ayuda humanitaria  en casos de desastres 
y al público en gerneral. Las
características típicas de Reuters,
velocidad, precisión  e independencia de
predisposiciones, así como los 150 años
de experiencia de esta agencia en la
información sobre desastres en todo el
mundo, permiten a AlertNet
proporcionar información fiable y rápida
a las organizaciones de ayuda
humanitaria en casos de desastre.

BBC World News

http://news.bbc.co.uk/

www.bbc.co.uk/hi/
spanish/news

Desde la portada de la BBC pulse
“World”, y busque los artículos
recientes. Por ejemplo, insertando
“Ivory Coast” obtendrá varios
artículos, por lo menos de las dos
últimas semanas.

CNN.com World News

www.cnn.com/world/

www.cnnenespanol.com

Desde la página “World” de la CNN
pueden buscarse los recientes artículos.
Por ejemplo, insertando “Ivory Coast”
se obtendrá varios artículos, por lo
menos de las dos últimas semanas.

Agence France Presse
World News Links

www.afp.com/english/links/

www.afp.com/espanol/home/

Este es el enlace de la AFP con una red
mundial de diarios en línea. Muchos de
estos nuevos enlaces disponen de
sistemas internos de búsqueda que
pueden ayudarle a localizar noticias e
informes archivados.

All Africa.Com

www.allafrica.com

AllAfrica.com incluye Africa News
Online, que todos los días publica 400 
artículos de más de 60 publicaciones
africanas.
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Per fi les de paí ses, datos y aná li sis

Economist Intelligence
Unit

www.eiu.com/

Economist Intelligence Unit (EIU)
es una fuente fiable de análisis de las
situaciones económicas, políticas y
comerciales en 195 países desde hace
más de 50 años. EIU produce análisis
objetivos y actualizados y previsiones
del entorno político, económico y de
negocios en más de 180 países. Parte
de la información es gratuita, y se
ofrecen también servicios ajustables
para clientes de pago.

CIA World Factbook

www.odci.gov/cia/
publications/factbook/

CIA World Factbook proporciona
información sobre perfiles de países,
relativa a la demografía, el gobierno,
la geografía, etc.; los documentos son
gratuitos y reproducibles.

ReliefWeb

www.reliefweb.int

Reliefweb es la portada de una serie
de fuentes de información en línea
para determinados países, que abarca
perfiles de los países en la Web,
información cultural, desarrollo y
antecedentes de los desastres,
economía, geografía, gobierno y
política, ejército, el tiempo, noticias,
etc.

World Bank Data and
Maps

www.worldbank.org/data/

www.bancomunidal.org/datos.
html

World Bank enlaza con mapas de
países, datos de países, indicadores de 
desarrollo mundiales y para
determinados países e informes
mundiales sobre el desarrollo.
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Infor ma ción y aná li sis sobre la alerta tem prana en  con flic tos

FEWER

www.fewer.org

Forum on Early Worning and Early
Response (FEWER) es una red
multisectorial y multidisciplinaria que 
abarca Asia, África y América del
Norte y del Sur, así como Eurasia, y
proporciona servicios analíticos y de
información sobre la alerta temprana
en caso de conflictos.

EurasiaNet

www.eurasianet.org

EurasiaNet proporciona información
y análisis acerca de las novedades
políticas, económicas, ambientales y
sociales en los países del Asia central
y el Cáucaso, así como en Rusia, el
Oriente Medio y el Asia
Sudoccidental.

IRIN

www.reliefweb.int/IRIN/
index.phtml

IRIN (Integrated Regional
Information Networks), en
asociación con ReliefWeb,
proporciona actualizaciones diarias e
informes especiales en inglés, francés
y kiswahili, sobre una amplia
variedad de cuestiones políticas,
económicas y sociales que afectan a
los intereses humanitarios en África y 
el Asia Central.

International Crisis Group
(ICG): Crisisweb

www.crisisweb.org

www.crisisweb.org/home/
index.cfm?l=4

Crisisweb es el sitio Web del Grupo
Internacional sobre las Crisis, al que
ICG envía sus informes analíticos
sobre los conflictos en los diversos
países y sus recomendaciones para la
acción internacional.
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INCORE – Initiative on
conflict resolution and
ethnicity 

www.incore.ulst.ac.uk/home/

INCORE (Iniciativa sobre resolución 
de conflictos y etnicidad) es un
centro mundial para el estudio y la
resolución de conflictos. Su sitio Web 
es una portada mundial que enlaca
con más de 40 países y temas
conflictivos, entre ellos: la verdad y la 
reconciliación, la religión y el
conflicto, los refugiados, las minas
terrestres, los derechos humanos, las
mujeres y los conflictos, y los niños y
los conflictos.

Policy.com “Global
Hotspots”

www.policy.com/hotspots/

Policy.com “Global Hot Spots”
informa de importantes
investigaciones, opiniones y
acontecimientos políticos
relacionados con “Global HotSpots”
y los conflictos en más de 30 países
de todo el mundo.

Dere chos del niño

Children´s Rights
Information Network

www.crin.org/

CRIN (Children Rights Information
Network) es una red global de más de 
1.000 organizaciones que se ocupan
de los derechos del niño e
intercambian ideas, información y
experiencias de la promoción y la
realización de los derechos del niño.
La red CRIN promueve el debate
sobre cuestiones críticas relativas a
los derechos del niño, como por
ejemplo el trabajo infantil; los niños
aquejados de VIH/SIDA; los niños en 
los conflictos armados, etc.
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Cri sis finan cie ras, eco no mía y pobreza

Economist Intelligence
Unit

www.eiu.com/

Economist Intelligence Unit (EIU)
es una fuente fiable de análisis sobre
la situación económica, política y
empresarial de 195 países desde hace
más de 50 años. EIU produce análisis
y previsiones objetivos y actualizados
del entorno político, económico y
empresarial de más de 180 países.
Parte de la información es gratuita, y
se proporcionan servicios ajustables
para clientes de pago.

Asia Recovery Information 
Center (ARIC)

www.aric.adb.org/

ARIC se dedica al monitoreo del
impacto social y económico de la
crisis asiática y el proceso de
recuperación en los cinco países más
afectados por la crisis, a saber,
Indonesia, la República de Corea,
Malasia, Filipinas y Tailandia. Más
adelante se añadirán otros países
asiáticos afectados por la crisis.

World Bank Links

www.worldbank.org

www.bancomundial.org

World Bank sirve de enlace con
temas que van desde la reducción de
la pobreza hasta la protección social,
pasando por el alivio de la deuda de
los países pobres más endeudados
(PPE). En la función
“SEARCH/BUSCAR” del sitio Web
se encuentra información y
publicaciones sobre “las
contracciones económicas”, “las crisis 
financieras” y “la transición de la
guerra a la paz”.

International Monetary
Fund (IMF)

www.imf.org

www.imf.org/external/spa/
index.htm

Desde el portal de IMF (Fondo
Monetario Internacional) se puede
conectar con información financiera
y monetaria de determinados países,
pulsando “Country information” y
seleccionando el país que se desee.
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PovertyNet

www.worldbank.org/poverty/
index.htm

www.worldbank.org/poverty/ 
data/povmon.htm:

www.worldbank.org/poverty/
spanish/htm

PovertyNet es un sitio Web del
Banco Mundial que proporciona
recursos a las poblaciones y las
organizaciones que trabajan para
entender y aliviar la pobreza. Una
base de datos permite un rápido
acceso a una amplia información
sobre la pobreza. El segundo sitio
indicado proporciona acceso a las
encuestas de los hogares; resúmenes
de la evaluación de la pobreza desde
1993; evaluaciones participativas de
la pobreza; indicadores sociales;
enlaces con otros sitios, e
investigación sobre la pobreza.

Asian Economic Crisis

www.Russia.shaps.hawaii.edu
/economic/asian-crisis.html

Esta página, ofrecida por la
Universidad de Hawai y titulada “La
Crisis Económica asiática: Puntos
de vista”, ofrece una lista de fuentes
sobre la crisis financiera asiática, y es
una útil introducción al análisis de
esta crisis.

Global Macroeconomic
and Financial Policy Site

www.stern.nyu.edu/
globalmacro/

El sitio Global Macroeconomic and
Financial Policy incluye enlaces
temáticos con: la crisis asiática,
noticias actuales de las políticas
económicas y financieras en el
mundo; el sistema financiero
internacional, enlaces con los países y 
cuestiones relativas al sector
financiero.

Economic Commission for
Latin America and the
Caribbean (ECLAC)

www.eclac.org/index1.html

www.cepal.org

ECLAC (CEPALC – Comisión
Económica para América Latina y el
Caribe) acopia, organiza, interpreta y
difunde información y datos
relacionados con el desarrollo
económico y social de la región.
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El sumi nis tro de ali men tos y la alerta tem prana en casos de
ham bruna

GIEWS

www.fao.org/giews

www.fao.org/giews/spanish/
smia.htm

La red GIEWS de la FAO (Global
Information and Early Warning
System on Food and Agriculture –
Sistema mundial de información y
alerta temprana sobre la agricultura y
la alimentación) ofrece boletines
periódicos, informes sobre la situación 
regional y nacional e información
sobre la oferta y la demanda de
alimentos, y alerta sobre las crisis
alimentarias inminentes.

Famine Early Warning
System Network
(FEWS.NET)

http://www.fews.net/

FEWS NET proporciona servicios de
monitoreo de la seguridad alimentaria y
de alerta temprana respecto de las
epidemias de hambre en 17 países
africanos propensos a la sequía. Este sitio
incluye lo siguiente: monitoreo por
satélite y análisis; viajes periódicos de
monitoreo sobre el terreno; análisis de la
vulnerabilidad; monitoreo de la
desertificación y el cambio climático, y
monitoreo y análisis del mercado.

Epi de mias y VIH/SIDA

UNAIDS

www.unaids.org/

El sitio Web de UNAIDS proporciona
datos recientes para los diversos países
sobre la prevalencia y la incidencia del
VIH/SIDA, junto con información
sobre los comportamientos (por
ejemplo, relaciones sexuales casuales y
utilización de preservativos) que
pueden promover o frenar la
transmisión del VIH. Los
copatrocinadores de UNAIDS son: el
UNICEF, el PNUD, el FNUAP, la
UNESCO, la OMS, el PNUFID y el
Banco Mundial. Desde www.unaids.org
pase al enlace “HIV/AIDS by country”.
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Communicable
Disease surveillance
and response (CSR)
(Monitoreo y
respuesta de las
enfermedades
transmisibles)

www.who.inyt/emc/
index.html

www.who.ch/emc/
outbreak_news

www.who.int/csr/es/
index.html

El World Health Organization (WHO)
Weekly Epidemiological Record (WER)
(Registro Epidemiológico Semanal de la
Organización Mundial de la Salud
(OMS)) es un instrumento esencial para
la difusión rápida y precisa de información
epidemiológica sobre los casos y los brotes
de enfermedades. Una vez se ha
confirmado un brote de una enfermedad
contagiosa, la información pertinente se
envía por el World Wide Web y el público
en general tiene acceso a ella.

Asis ten cia huma ni ta ria y ayuda inter na cio nal

Disasterrelief.com

www.disasterrelief.org/
EarthWatch/

Asistencia e información para casos de
desastre en todo el mundo, vía Internet. El 
enlace “Earth Watch” mantiene bajo
vigilancia los muchos casos de desastres
que se registran en el mundo. Patrocinado
por la Cruz Roja Americana y la CNN.

ReliefWeb

www.reliefweb.int

ReliefWeb es un proyecto de la OCAH, de 
las Naciones Unidas, que proporciona
actualizaciones sobre las situaciones de
desastre de emergencia, informes de
situación e información sobre las acciones
de ayuda  humanitaria, así como
llamamientos en relación con los desastres
naturales y emergencias complejas. La
información se actualiza continuamente.

Dere chos huma nos

Human Rights Watch

www.hrw.org

www.hrw.org/spanish/

Human Rights Watch se dedica a la
protección de los derechos humanos de las 
poblaciones de todo el mundo. Su informe
anual de 2000 puede encontrarse en:
www.hrw.org/wr2k
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Amnesty International

www.web.amnesty.org/

www.amnistiainternacional.o
rg/

Amnesty International (Amnistía
Internacional) es una campaña
mundial de promoción de los
derechos humanos consagrados en la
Declaración Universal de Derechos
Humano y en otros instrumentos
internacionales. Su informe anual se
encuentra en
www.amnesty.org/ailib/aireport/index.
html

Cues tio nes rela ti vas al tra bajo y el empleo

ILO

www.ilo.org

www.ilo.org/spanish/index.htm

Portada de la OIT, que enlaza con
todos los programas y departamentos
de la Organización, incluido un
sistema interno de búsqueda de los
documentos internos.

International
Confederation of Free
Trade Unions (ICFTU)

http://www.icftu.org/

http://www.icftu.org/default.
asp?Language=ES

Este sitio Web de ICFTU
(Confederación Internacional de
Organizaciones Sindicales
Libres-CIOSL) envía noticias y
actualizaciones sobre derechos
laborales reciente y emergentes y
litigios laborales, y, con su sistema
interno de búsqueda, sirve de enlace
con los siguientes: el trabajo infantil;
la igualdad; la globalización; normas
comerciales y del trabajo; derechos
sindicales, y los jóvenes.

LabourNet

http://www.labournet.org/

International Labour Solidarity
Website. El sitio Web LabourNet
promueve las comunicaciones
informáticas como medio de
promoción de la solidaridad
internacional de los trabajadores.
Publica noticias relacionadas con
huelgas y conflictos laborales actuales 
en todo el mundo.
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Desas tres natu ra les

ReliefWeb

www.reliefweb.int

ReliefWeb es un proyecto de OCAH, 
de las Naciones Unidas, que
proporciona información actualizada
sobre desastres naturales y
emergencias complejas, así como
llamamientos para la prestación de
ayuda humanitaria e informes de
situación sobre la Organización. Se
actualiza constantemente.

ReliefWeb (Early Warning) 
Natural Disasters Link

www.reliefweb.int/resources/
ewarn.html#natural

Esta es la página de ReliefWeb sobre
la alerta temprana de los desastres
naturales, enlaza con centros
especializados en la investigación y la
difusión de la información sobre
diversos tipos de desastres naturales,
como los terremotos, las tormentas
tropicales, etc.

HazardNet

hoshi.cic.sfu.ca/hazard/

HazardNet tiene por objeto mejorar
la puntualidad, calidad, cantidad,
especificidad y accesibilidad de la
información para los interesados en la 
prevención y la mitigación de las
emergencias naturales y tecnologías
en gran escala, o en los preparativos
para dichas emergencias. Universidad 
Simon Frazier, Canadá.

Natural Hazards Obesrver

www.Colorado.EDU/hazards
/sites/sites.html

Esta página del sitio web es la puerta
de información del Centro de
Riesgos Naturales de la Universidad
de Colorado a las universidades,
centros de investigación y
organizaciones especializadas en la
investigación y la información sobre
los diversos tipos de riesgos naturales
y desastres.
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Refu gia dos y per so nas inter na mente des pla za das

Refugees Daily

www.unhcr.ch/news/media/
daily.htm

Refugees Daily pasa revista a las
noticias mundiales sobre los
refugiados. Este resumen de noticias
sobre los refugiados ha sido preparado 
por el ACNUR a partir de fuentes de
dominio público.

Internally displaced
persons

www.idpproject.org/

Global IDP Project (Proyecto
Mundial para las Personas
Internamente Desplazadas) es un
sitio Web independiente  que ofrece
un servicio de gestión de la
información sobre las personas
internamente desplazadas de todo el
mundo. Perfiles y datos para más de
20 países.
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