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CARTA DE BIENVENIDA

Queridos delegados, un cordial saludo por parte de la mesa directiva.

Bienvenidos a la X versión del modelo Coymun del 2023, es un honor ser su presidenta; espero
que en este proceso aprendan más sobre la ONU y sobre ACNUR que es la comisión que vamos a
representar con mucho orgullo. ACNUR como bien ya sabrán es la agencia de la ONU para los
refugiados a nivel mundial, se encarga de la protección a personas desamparadas y garantiza sus
derechos y bienestar desde el año 1950 que fue creada esta comisión.

Fui delegada de la comisión de PNUMA en el VII y VIII modelo ONU, el año pasado en el IX
modelo ONU fui delegada en ACNUR y fue donde mi interés creció por esta comisión, por lo
anterior este año decidí ser presidenta.

Para finalizar, me complace decirles que es un honor aprender y trabajar con ustedes sobre la lucha
que llevan los migrantes en estos momentos.

Y les comparto la siguiente frase:

“Los refugiados son personas como los demás, como tú y yo. Antes de ser desplazados llevaban
una vida normal, y su mayor sueño es recuperarla”.

Ban Ki-Moon
Ex secretario general de la ONU

Atentamente,

Sara Valentina Betancourt Medina y
Carlos Jimenez Jimenez
Presidentes de la comisión de ACNUR

acnur.coymun2023@gmail.com

SEAN BIENVENIDOS AL MODELO ONU COYMUN EN SU DÉCIMA (X)
VERSIÓN 2023
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GLOSARIO1

1. Xenofobia: El rechazo, el odio o la hostilidad hacia los extranjeros o hacia las cosas

extranjeras. 

2. Los flujos migratorios: Se refieren al número de migrantes que entran o salen de un

determinado país en un período de tiempo dado, por lo general un año.

3. Estado: El Estado es la forma de organización política que adopta una comunidad con

intereses comunes. 

4. Civiles: El término civil es un adjetivo el cual puede ser utilizado de diferentes formas,

siendo una de ellas la que indica La Real Academia Española, refiriéndose a todo aquello

que tiene relación a la ciudadanía en general.

5. Frontera internacional: Es la línea formada por la sucesión de los puntos extremos del

ámbito de validez espacial de las normas del orden jurídico de un Estado.

6. Cifras de desplazamiento: Los cifrados por desplazamiento funcionan al usar el operador

módulo para cifrar y descifrar mensajes. El cifrado por desplazamiento tiene una llave K,

que es un entero entre 0 y 25. 

1 Todas las definiciones anteriores fueron realizadas con el diccionario internacional.
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INTRODUCCIÓN A LA COMISIÓN

Saludos delegados, bienvenidos a la comisión de ACNUR (Agencia de la ONU para los refugiados)

ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, es una organización internacional que tiene

como misión proteger y asistir a las personas que han sido forzadas a huir de sus hogares por la

guerra, la violencia, la persecución o las violaciones de derechos humanos. ACNUR también

busca soluciones duraderas para que los refugiados puedan rehacer sus vidas en condiciones de

dignidad y seguridad. La importancia de ACNUR radica en que es el principal actor humanitario

que brinda ayuda y esperanza a millones de personas desplazadas en el mundo, defendiendo sus

derechos y promoviendo su integración social, económica y cultural en las comunidades de

acogida.

ACNUR es la agencia de la ONU para los refugiados, que se creó en 1950 para ayudar a los

millones de personas que habían huido o perdido sus hogares debido a la Segunda Guerra

Mundial. Desde entonces, su mandato se ha ampliado para proteger y asistir a los refugiados, los

desplazados internos, los apátridas y otras personas vulnerables en todo el mundo. ACNUR trabaja

con gobiernos, organizaciones humanitarias y la sociedad civil para proporcionar soluciones

duraderas a las crisis de desplazamiento, como el reasentamiento, la integración local o el retorno

voluntario. ACNUR también promueve el respeto por el derecho internacional de los refugiados y

aboga por su inclusión y participación en las comunidades de acogida. ACNUR cuenta con más de

17.000 empleados en más de 130 países y ha recibido dos veces el Premio Nobel de la Paz por su

labor humanitaria.
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DESAFÍOS
Los conflictos geopolíticos son una de las principales causas

de los desplazamientos forzados de personas en el mundo.

Estos conflictos generan violencia, persecución, violación de

derechos humanos y crisis humanitarias que obligan a

millones de personas a huir de sus hogares y buscar refugio en

otros países o regiones. El ACNUR, la Agencia de la ONU

para los Refugiados, tiene el mandato de proteger y asistir a

estas personas, así como de buscar soluciones duraderas a su

situación.

Sin embargo, los conflictos geopolíticos también afectan al trabajo del ACNUR, ya que dificultan el

acceso humanitario, limitan el espacio de asilo, ponen en riesgo la seguridad de los refugiados y del

personal humanitario, y reducen los recursos financieros disponibles. Además, los conflictos

geopolíticos pueden influir en las decisiones políticas de los Estados y de la comunidad

internacional respecto a la protección y el apoyo a los refugiados, lo que puede tener consecuencias

negativas para su bienestar y sus derechos. Por lo tanto, el ACNUR se enfrenta a grandes desafíos

para cumplir con su misión en un contexto de creciente complejidad e incertidumbre geopolítica. El

ACNUR necesita contar con el respaldo y la cooperación de todos los actores involucrados en la

prevención, la resolución y la transformación de los conflictos, así como con el compromiso y la

solidaridad de los Estados y de la sociedad civil para garantizar la protección y la dignidad de los

refugiados.

El ACNUR trabaja con los gobiernos, las organizaciones internacionales, la sociedad civil y las

propias personas refugiadas para hacer frente a estos desafíos y garantizar el respeto al derecho

internacional humanitario y al derecho de asilo. El ACNUR también aboga por la prevención y la

resolución pacífica de los conflictos, así como por el apoyo a la reconstrucción y el desarrollo de los

países afectados por la guerra, como vías para reducir los desplazamientos forzados y facilitar las

soluciones duraderas.

Continuando con lo antes mencionado, Acnur tiene una importante presencia operativa en las
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principales áreas de conflictos geopolíticos que se despliegan a lo largo del mundo. La primera

región a considerar es el Medio Oriente, al atravesar diferentes conflictos bélicos y enfrentamientos

diplomáticos entre las potencias regionales de la zona. La segunda área de Asia-Pacífico, cuyos

principales protagonistas son China y Estados Unidos. La tercera es el “frente europeo”, con dos

expresiones: por un lado, el Brexit y la llamada “crisis existencial” de la Unión Europea; por el otro,

el enfrentamiento EE UU-UE-OTAN versus Rusia, que hoy tiene en Ucrania una expresión militar.

La cuarta es América Latina, que se expresa en diferentes crisis migratorias. La quinta y última

abarca los múltiples conflictos del África subsahariana.
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TEMA SIMULACRO

“El Asilo de Migrantes y sus Consecuencias Sociales, Politicas y Economicas”

ASILO

El asilo es un derecho humano que se otorga a las personas que huyen de la persecución, la

violencia o la guerra en sus países de origen. El asilo les permite acceder a una protección legal y

humanitaria en un país que les reconoce como refugiados. Sin embargo, el asilo también implica

una serie de consecuencias sociales, políticas y económicas tanto para los migrantes como para los

países de acogida.

Desde el punto de vista social, el asilo puede suponer un desafío para la integración de los

migrantes en las sociedades receptoras. Los migrantes pueden enfrentarse a la discriminación, la

xenofobia, la exclusión o la falta de oportunidades educativas y laborales. Al mismo tiempo, el

asilo puede ser una oportunidad para el enriquecimiento cultural, el intercambio de experiencias y

el fortalecimiento de la solidaridad y la diversidad.

Desde el punto de vista político, el asilo puede generar tensiones entre los países de origen,

tránsito y destino de los migrantes. Los países de origen pueden perder capital humano, sufrir

presiones diplomáticas o verse afectados por la inestabilidad regional. Los países de tránsito

pueden tener dificultades para gestionar los flujos migratorios, garantizar los derechos humanos o

controlar las redes de tráfico y trata de personas. Los países de destino pueden tener que adaptar

sus legislaciones, políticas y servicios públicos para responder a las necesidades y demandas de los

migrantes.

Desde el punto de vista económico, el asilo puede tener un impacto positivo o negativo

dependiendo de varios factores. El asilo puede suponer un costo para los países de acogida en

términos de recursos públicos destinados a la atención, alojamiento, salud o educación de los

migrantes. Pero también puede suponer un beneficio en términos de mano de obra, impuestos,

consumo o innovación. El asilo puede afectar al mercado laboral, al crecimiento económico, a la

cohesión social o al desarrollo sostenible.
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En conclusión, el asilo es un fenómeno complejo que requiere una respuesta integral y coordinada

por parte de todos los actores involucrados. El asilo debe respetar los derechos humanos de los

migrantes y promover su integración en las sociedades que les acogen. El asilo debe basarse en el

principio de responsabilidad compartida y solidaridad internacional entre los países que participan

en el proceso. El asilo debe contribuir al desarrollo humano y al bienestar común de todos.

Cómo lo viven las personas: la mayoría de la población mundial ha vivido una experiencia de

marcharse del lugar donde crecieron y ha vivido la mayor parte de su vida. Algunas personas solo

han tenido que marcharse de ciudad en ciudad, pero otras han tenido que abandonar el país, a veces

por poco tiempo y otras para siempre. Una persona refugiada y una persona migrante son dos

términos totalmente diferentes, las personas refugiadas son aquellas que no pueden volver a su país

de origen debido al temor fundado de persecución, temor y conflicto o mayormente violencia que

requieran de protección internacional. La vida en un asilo puede ser una experiencia difícil y

solitaria para muchas personas mayores. A menudo, se enfrentan a la pérdida de su independencia,

de sus vínculos familiares y sociales, y de su sentido de pertenencia.

Algunas de las dificultades que pueden sufrir son la depresión, la ansiedad, el aislamiento, el

aburrimiento, la falta de estímulo y la baja autoestima. Sin embargo, no todo es negativo en un

asilo. También hay aspectos positivos que pueden mejorar la calidad de vida de los residentes, como

el acceso a cuidados médicos, a actividades recreativas, a servicios de apoyo y a una red de

compañeros.

Además, algunos asilos ofrecen un ambiente acogedor, respetuoso y digno, donde se respeta la

individualidad y la autonomía de cada persona. La vida en un asilo depende en gran medida de las

condiciones del centro, del personal, de los familiares y de los propios residentes. Por eso, es

importante elegir bien el asilo y mantener una comunicación fluida con todos los implicados. Así se

puede lograr que la estancia en un asilo sea una etapa más de la vida, y no el final de ella.

HISTORIA

El término asilo proviene del griego asylos, que significa “templo inviolable” o también como

“sitio donde nadie puede ser molestado” Curiosamente, parece que los griegos fueron los
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primeros pueblos nómadas quienes pusieron en práctica una conducta social parecida al asilo, la

cual consistía en acoger a los extranjeros que huían de su territorio por distintas razones.Se dice

que, durante mucho tiempo, se usó para proteger a aquellas personas conocedoras de la rigidez de

las leyes de sus pueblos, no querían someterse a ellas e iban en busca de zonas donde les brindarán

seguridad. En Grecia se reconoció como una entidad en sí misma y se le asignaron dos funciones

básicas: el asilo territorial que una ciudad brindaba a un extranjero y el asilo religioso, que tenía

lugar en templos y zonas sagradas.

La crisis humanitaria actual ha provocado un incremento considerable en las peticiones de asilo en

la UE, donde el número aproximado de solicitudes recibidas superó el millón. Durante la Edad

Media se insistió en esta concepción religiosa del asilo y también se practicó en iglesias,

monasterios y centros de culto. No obstante, con la llegada del protestantismo esta concepción se

modificó. Los reformistas le asignaron un carácter político que conserva en la actualidad.

Posteriormente, tras las conquistas derivadas de la Revolución francesa, el asilo se convirtió en un

derecho reconocido, especialmente en situaciones de migraciones forzosas y crisis humanitarias.

Se amplió el carácter político que tenía inicialmente y se aplicó a cualquier persona que sufriera

persecución.

Porcentajes actuales

En la actualidad España recibe cientos de migrantes en el mundo los más comunes son:

● Honduras (6.792)

● El salvador (4.784)

● Nicaragua (5.931)

● Colombia (29.369)

● Venezuela (40.906)

● Perú (3.989)

● Ucrania (2.383)

● Georgia (1.815)

● Marruecos (2.555)

● Siria (2.419)
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CANTIDAD DE MIGRANTES EN EL MUNDO

Un mapa que muestra la mayor y menor cantidad de inmigrantes en el mundo: El asilo es un

derecho humano que permite a

las personas que huyen de la

persecución, la violencia o la

guerra solicitar protección en

otro país. Sin embargo, no

todos los países ofrecen las

mismas condiciones ni

oportunidades para los

solicitantes de asilo.

Según el informe anual de

ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, en 2020 hubo 82,4 millones de personas

desplazadas por la fuerza en el mundo, de las cuales 26,4 millones eran refugiados y 4,1 millones

solicitantes de asilo. Estos son algunos de los países con menos asilo en el mundo, según el

número de solicitudes recibidas y el porcentaje de aceptación.

1. Egipto: Este país africano recibió solo 6.300 solicitudes de asilo en 2020, una cifra muy

baja en comparación con los 3,7 millones de refugiados que alberga, principalmente de

Sudán, Siria y Etiopía. Además, solo el 5% de las solicitudes fueron aceptadas, lo que indica

una política restrictiva y una falta de garantías para los solicitantes de asilo.

2. India: A pesar de ser el segundo país más poblado del mundo, con más de 1.300 millones

de habitantes, India sólo registró 18.100 solicitudes de asilo en 2020, la mayoría de

Afganistán, Myanmar y China. El país no ha firmado la Convención sobre el Estatuto de los

Refugiados ni su Protocolo, por lo que carece de un marco legal específico para el asilo.

Además, solo el 1% de las solicitudes fueron reconocidas como refugiados.

3. Brasil: El país sudamericano recibió 38.700 solicitudes de asilo en 2020, una disminución

del 77% respecto al año anterior, debido a la pandemia y las restricciones fronterizas. La

mayoría de los solicitantes provenían de Venezuela, Cuba y Haití. Sin embargo, solo el 2%

de las solicitudes fueron aceptadas, lo que muestra una baja tasa de reconocimiento y una

demora en el proceso de asilo.
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4. Japón: El país asiático es conocido por su riguroso sistema de asilo, que solo aceptó a 47

personas como refugiados en 2020, de un total de 3.936 solicitudes. La mayoría de los

solicitantes eran de Sri Lanka, Turquía y Myanmar. El país ha sido criticado por

organizaciones internacionales y defensores de los derechos humanos por su falta de

sensibilidad y solidaridad con las personas que buscan protección internacional.

5. Hungría: El país europeo es uno de los más hostiles con los solicitantes de asilo, ya que

solo recibió a 307 personas en 2020, la mayoría de Afganistán, Siria e Irak. El país ha

construido vallas fronterizas, ha endurecido sus leyes de asilo y ha rechazado el reparto de

refugiados propuesto por la Unión Europea. Solo el 8% de las solicitudes fueron aceptadas

como refugiados o beneficiarios de protección subsidiaria.

Flujos migratorios durante y después de la pandemia: ACNUR ha advertido en repetidas

ocasiones que las medidas que impiden la admisión de las personas solicitantes de asilo en las

fronteras, además de ser contrarias al derecho internacional, son innecesarias para abordar los

riesgos de salud pública.

Durante la pandemia, ACNUR ha trabajado con los Estados instándolos a seguir cumpliendo con

sus obligaciones legales internacionales hacia las personas solicitantes de asilo y les ha brindado

orientación y asesoramiento técnico sobre cómo salvaguardar los derechos de las personas

refugiadas y, al mismo tiempo, proteger la salud pública. La práctica de los muchos países que

admitieron a las personas solicitantes de asilo durante la pandemia demuestra que es posible

gestionar los riesgos de salud pública, por ejemplo, mediante pruebas y cuarentenas, y otras
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medidas razonables y proporcionadas.

La pandemia de COVID-19 ha supuesto un gran desafío para la protección y asistencia de las

personas refugiadas, desplazadas y apátridas en todo el mundo. ACNUR, la Agencia de la ONU

para los Refugiados, ha respondido a esta crisis con medidas sanitarias, humanitarias y de apoyo a

los sistemas nacionales de salud y protección social.

ACNUR también ha abogado por la inclusión de las personas refugiadas y desplazadas en las

estrategias de prevención, respuesta y recuperación frente al COVID-19, así como en los planes de

vacunación. A pesar de las dificultades y restricciones impuestas por la pandemia, ACNUR ha

seguido brindando protección y asistencia vital a millones de personas que han huido de la guerra,

la violencia y la persecución, así como a las comunidades que las acogen.

Consecuencias del asilo político: desde muchas décadas atrás solicitar asilo político es una puerta

de esperanza para los que buscan el alivio migratorio en Estados Unidos o en algún país de Europa

o América Latina, pero para entender qué es un ASILO POLÍTICO, tenemos que comenzar

sabiendo qué significa esto.

El asilo político es una práctica muy habitual entre cargos relevantes de los países, también entre

activistas y personas muy críticas con los gobiernos, especialmente los no democráticos. A través de

esta práctica, el solicitante de asilo, debido a la situación que sufre en su país de origen, solicita que

otro Estado lo acoja y no permita su extradición. Los países que suelen aceptar no suelen tener

fuertes vínculos con el de origen, ya que esto podría suponer una tensión entre ambos; pudiendo dar

lugar incluso a la ruptura de relaciones y el enfrentamiento entre ellos.

El término asilo, se refiere al auxilio, el resguardo o la protección que se le brinda a una persona

determinada por razones de carácter político, ideológico, género o violencia. Es un concepto con

varios usos, algunos de ellos complejos y extensos, no existe ninguna aplicación de este término por

razones económicas, personales o familiares y para obtenerlo se necesita probar de oficio el temor

concreto de que será perseguido y sufrirá físicamente al retornar a su país de origen.
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PUNTOS CLAVES DEL DEBATE

1. La cantidad de asilos donde son recibidos los migrantes en el mundo hoy en día.

2. Países que tienen más inmigrantes en el mundo, con más asilos.

3. Consecuencias económicas de los migrantes y los asilos.

4. Consecuencias políticas de los asilos en el mundo.

5. En qué países hay menos asilos en el mundo.

6. Razones por las que fue creado el asilo.

PREGUNTAS ORIENTADORAS

1. ¿Cómo ha estado afectando a su nación los asilos?

2. ¿Cómo afectó la pandemia a los asilos en el mundo?

3. ¿Que hace su nación para ayudar a los asilos?

4. ¿Cuál ha sido la mejor ayuda de su nación hacia los asilos?

5. ¿En que naciones han sido los porcentajes más altos sobre los asilos y el porqué?

6. ¿Cuál fue la causa de la creación de los asilos en su nación?
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TEMA MODELO

“Desplazamiento Forzoso a los Civiles debido a los Conflictos Sociales, Económicos y

de Seguridad dentro de las Naciones ”

El desplazamiento es una crisis mundial

El desplazamiento generado por un conflicto se considera típicamente causado por el ser

humano, mientras que en el caso de los desastres las causas son naturales. Las definiciones de

estos conceptos son útiles, pero en la práctica las líneas divisorias pueden ser borrosas, porque

los conflictos se derivan a veces de litigios por los recursos naturales, y la actividad humana

puede desencadenar desastres naturales, tales como los deslizamientos de tierras.

Que es el desplazamiento forzoso

El desplazamiento forzoso de los civiles debido a los conflictos sociales, económicos y de

seguridad dentro de las naciones es un problema grave que afecta a millones de personas en el

mundo. Estas personas se ven obligadas a abandonar sus hogares, sus medios de vida y sus

comunidades por la violencia, la persecución, la pobreza o la falta de oportunidades. El

desplazamiento forzoso tiene consecuencias negativas para los derechos humanos, el desarrollo

y la paz de los países afectados y de sus vecinos.

El desplazamiento forzoso puede ser interno o externo. El desplazamiento interno se refiere a

las personas que se quedan dentro de las fronteras de su país, pero que no pueden regresar a sus

lugares de origen o acceder a servicios básicos. El desplazamiento externo se refiere a las

personas que cruzan las fronteras internacionales y buscan refugio o asilo en otros países.

Ambos tipos de desplazamiento implican riesgos y vulnerabilidades para los civiles,

especialmente para las mujeres, los niños, los ancianos y las minorías.

La comunidad internacional tiene la responsabilidad de proteger y asistir a las personas

desplazadas por la fuerza, así como de prevenir y resolver las causas que originan el

desplazamiento. Para ello, se requiere una acción coordinada y solidaria de los gobiernos, las

organizaciones internacionales, la sociedad civil y el sector privado. También se necesita una

mayor inversión en la prevención de conflictos, el fortalecimiento del estado de derecho, el

respeto a los derechos humanos y el desarrollo inclusivo y sostenible.
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El desplazamiento interno forzado

El desplazamiento forzado se refiere a la situación de las personas que dejan sus hogares o

huyen debido a los conflictos, la violencia, las persecuciones y las violaciones de los derechos

humanos.

Actualmente, casi 60 millones de personas han sido desplazadas por la fuerza en el mundo,

convirtiéndose en refugiados (19,5 millones), desplazados internos (38,2 millones) o solicitantes

de asilo, y se trata de la cifra más alta desde la Segunda Guerra Mundial. Si la población de

desplazados por la fuerza fuera un país, sería el vigésimo cuarto más grande del mundo, lo cual

pone de relieve cuán grave es este problema. Sin que se vislumbre un final cercano de los

conflictos, que son los principales factores que impulsan el desplazamiento, se prevé que esta

crisis empeorará. El desplazamiento forzado tiende a ser prolongado y, en muchos casos, dura

décadas. En 2014, pudieron regresar a sus países de origen solo 126 800 refugiados, la menor

cifra en 31 años.

El desplazamiento interno forzado es una violación de derechos humanos que se presenta

cuando personas o grupos de personas se ven obligadas a huir de su hogar o lugar de residencia

habitual como consecuencia o para evitar los efectos de una situación de violencia generalizada,

de un conflicto armado, de violaciones a los derechos humanos, de desastres naturales o de

catástrofes provocadas por el ser humano, sin cruzar una frontera internacional.

Además de ser una violación autónoma de derechos humanos, por violar el derecho a circular

libremente y a elegir el lugar de residencia, el desplazamiento interno forzado implica la

vulneración de múltiples derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.

La situación de desplazamiento representa también una violación continua y sostenida a los

derechos humanos, debido a que los impactos generados por el desplazamiento persisten hasta

que las personas desplazadas internamente alcanzan una solución duradera, es decir, dejan de

tener vulnerabilidades y necesidades de atención vinculadas a su desplazamiento. En este

sentido, el hecho de retornar al lugar de origen o asentarse en otra parte del país no es suficiente

para poner fin a la vulnerabilidad de las personas desplazadas. En 2020, el conflicto y los

desastres desencadenaron 40,5 millones de nuevos desplazamientos internos en 149 países y

territorios. 
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Los nuevos desplazamientos en el 2020 fueron:

Nuevos desplazamientos en 2020: Desglose por conflicto, violencia y desastres
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IMPACTOS SOCIALES Y ECONÓMICOS DEL DESPLAZAMIENTO

Más de 23 millones de personas menores de 18 años fueron desplazadas internamente en todo el

mundo, con un impacto significativo en su educación. El costo global de un año de

desplazamiento fue de 20.500 millones de dólares en 2020. La cifra incluye el costo de

proporcionar a cada desplazado interno por conflicto y violencia apoyo para su vivienda,

educación, salud y seguridad, y representa su pérdida de ingresos.

El desplazamiento forzado de personas por causas de violencia, conflicto, desastres naturales o

desarrollo es un fenómeno que afecta a millones de personas en el mundo y que tiene graves

consecuencias sociales y económicas tanto para los desplazados como para las comunidades

que los acogen. Algunos de los impactos sociales y económicos del desplazamiento son:

● La pérdida de bienes, tierras, empleos, ingresos y redes sociales que dificultan la

integración y la autosuficiencia de los desplazados.

● La exposición a riesgos de violación de derechos humanos, discriminación, explotación,

abusos, violencia sexual y reclutamiento forzado, especialmente para los grupos más

vulnerables como mujeres, niños, indígenas y afrodescendientes.

● El aumento de la pobreza, la desigualdad, la exclusión y la dependencia de la asistencia

humanitaria limitan las oportunidades de desarrollo y el acceso a servicios básicos como
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salud, educación, agua y saneamiento.

● La presión sobre los recursos naturales, la infraestructura y los servicios públicos que

generan conflictos y tensiones con las comunidades receptoras y afectan el medio

ambiente y la calidad de vida.

● La reducción del capital humano, social y productivo que debilita el potencial económico

y el tejido social de los territorios afectados por el desplazamiento.

Estos impactos requieren una respuesta integral y coordinada por parte de los actores estatales,

internacionales, locales y humanitarios que garantice la protección, la asistencia y la solución

duradera de las necesidades de los desplazados y las comunidades que los acogen.

Violencia, inseguridad y cambio climático: los tres factores que empujan al alza las cifras

de desplazamiento en 2021: El estudio del organismo de las Naciones Unidas, correspondiente

al periodo comprendido entre enero y junio, indica que el alza respecto a los 82,4 millones de

finales de 2020 se debe en gran medida a los desplazamientos internos, con un incremento del

número de personas que huyen de múltiples conflictos activos en todo el mundo, especialmente

en África.

Igualmente, también destaca que las restricciones fronterizas aplicadas por la pandemia

de COVID-19 continúan limitando el acceso al asilo en muchos lugares. El Alto Comisionado de

las Naciones Unidas para los Refugiados destacó que continúa el fracaso de la comunidad

internacional “en la prevención de la violencia, la persecución y las violaciones de los derechos

humanos, que siguen expulsando a la gente de sus hogares". Además de este factor, Filippo

Grandi añadió otra causa al indicar que "los efectos del cambio climático están exacerbando las

vulnerabilidades existentes en muchas zonas que acogen a los desplazados forzosos". Para la

agencia de la ONU, el término desplazado forzoso engloba a los refugiados, los solicitantes de

asilo, los desplazados internos y los venezolanos desplazados en el extranjero. Incluye a los

refugiados y a otras personas desplazadas no cubiertas por el mandato del ACNUR, y excluye

otras categorías como los retornados y los apátridas no desplazados.
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ACTUALIDAD

Si bien la crisis actual es grave, con un número notificado de 65 millones de personas en

situación de desplazamiento forzado, el informe concluye que en los últimos 25 años la mayoría

de los refugiados y de los desplazados internos abarcados por el mandato del ACNUR pueden

atribuirse a tan solo unos pocos conflictos en las siguientes zonas: Afganistán, Iraq, Siria,

Burundi, la República Democrática del Congo, Somalia, Sudán, Colombia, el Cáucaso y la

ex-Yugoslavia. Como las personas comúnmente huyen a naciones vecinas de sus países de

origen, la responsabilidad de la acogida no se ha distribuido en forma pareja. Alrededor de 15

países han dado constantemente acogida a la mayoría de los refugiados. A fines de 2015,

Turquía, Líbano y Jordania, los países vecinos de Siria, acogieron al 27 % del total de refugiados

de todo el mundo; Pakistán e Irán, las naciones vecinas de Afganistán, al 16 % de ellos; y Etiopía

y Kenya, los países vecinos de Somalia y Sudán del Sur, al 7 % de dicho total de refugiados.

“El desplazamiento forzado priva de oportunidades de desarrollo a millones de personas, y crea

un gran obstáculo para nuestros esfuerzos encaminados a poner fin a la pobreza extrema a más

tardar en 2030", afirmó el presidente del Grupo Banco Mundial, Jim Yong Kim.

"Estamos empeñados en trabajar con nuestros asociados para ayudar a las personas desplazadas a

superar su penosa experiencia y aprovechar las oportunidades económicas, y en asegurar al

mismo tiempo que las comunidades de acogida también puedan beneficiarse y seguir procurando

su propio desarrollo".

"La búsqueda de soluciones duraderas para los refugiados, desplazados internos y apátridas es

una parte fundamental de nuestro mandato", afirmó el Alto Comisionado de las Naciones Unidas

para los Refugiados, Filippo Grandi.

"Posibilitar que las personas tengan una vida digna y productiva gracias a la inversión en el

desarrollo es esencial para este desafío. Trabajando en una asociación complementaria y de

cooperación, espero que los organismos humanitarios y de desarrollo puedan influir

pág. 20



verdaderamente en la vida de las poblaciones más pobres y más marginadas del mundo". Del

mundo unipolar a un mundo más multipolar que nunca

Una de las principales tendencias que podemos observar en el mundo actual y que será clave en

los próximos años será el paso de un mundo unipolar a un mundo mucho más multipolar. Ello,

auspiciado por el fin de la época de la unipolaridad de la que disfrutó Estados Unidos como única

y gran potencia global desde el final de la Guerra Fría (1991) hasta el inicio de la crisis financiera

global (2008).

En esta etapa transitoria hacia la multipolaridad, el poder de Estados Unidos se está viendo

rivalizado por China, país que está motivando un cambio en la balanza mundial del poder tanto

por su rápido crecimiento durante estas últimas décadas como por las capacidades económicas,

demográficas, militares o culturales que ha ido adquiriendo con los años.

Empresas, los nuevos pesos pesados de la geopolítica

En esta nueva época que se abre, uno de los indiscutibles protagonistas va a ser las empresas.

Mientras que otros actores no estatales más tradicionales, como los grupos terroristas, los

movimientos sociales, ONG, sindicatos o asociaciones van a ver eclipsado su poder e influencia.

En los próximos años, las grandes empresas multinacionales (en especial las tecnológicas)

comenzarán a marcar de una forma más fuerte la agenda política a escala mundial. Las llamadas

GAFA (acrónimo de Google, Apple, Facebook y Amazon) cuya capitalización bursátil camina

hacia los tres billones de dólares, cifra similar al PIB que actualmente tienen Francia o Reino

Unido son los principales actores no estatales a monitorizar.

Del conflicto convencional a la convivencia  híbrida;En la actualidad hay muchísimos menos

conflictos armados que en cualquier otro momento de la historia. Frente al uso de acciones

armadas por parte de los Estados, estrategia frecuente hace décadas, hemos pasado a acciones

más centradas en la desestabilización política y la disrupción económica. Hoy son mucho más

frecuentes tácticas como la desinformación, el ciberespionaje, la compra-venta de empresas o la

imposición de sanciones económicas.

La información es poder, pero el Big Data es poder exponencial ; Lo cierto es que la

democratización de la información producida en los últimos tiempos, ha supuesto sin duda un

balance positivo. No obstante, también ha traído consigo cuestiones controvertidas que debemos
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entender en dos dimensiones:

● Por un lado, la ingente cantidad de datos de todo tipo, conocidos coloquialmente como

Big Data, será un factor diferencial para el desempeño de muchos actores, ya sean

estatales o no estatales. Este uso masivo de información puede ser utilizado por empresas

para mejorar su posición en el mercado hasta por Gobiernos -especialmente autoritarios-

que deseen tener controlada a su población o a la población de sus enemigos.

● Por otro lado, otro de los riesgos que generan una mayor preocupación es la

desinformación. Ésta se orienta a generar un ambiente informativo tóxico en el que no se

consigue discernir de forma clara qué es cierto y qué no, apoyándose normalmente en

informaciones falsas o descontextualizadas que se hacen pasar por ciertas. El efecto más

inmediato de un clima de desinformación es la polarización social y el descrédito de

actores, normalmente aquellos hacia los que va dirigida directa o indirectamente esa

desinformación -el Gobierno, empresas, partidos políticos, medios de comunicación,

etc.-, lo que a su vez redunda en un aumento de la inestabilidad política y social.

Un nuevo mundo de riesgos y amenazas específicos; Los riesgos y amenazas de carácter no

estatal aumentarán y tendrán mayor incidencia en nuestras vidas. Cuestiones como el cambio

climático, los ciberataques o los grandes cambios tecnológicos pasarán a tener un papel más

relevante en nuestro día a día. El Foro Económico Global (también conocido como Foro de

Davos) agrupa los riesgos que identifica en cinco categorías: económicos, medioambientales,

políticos, sociales y tecnológicos.

Económicos: desde la hiperinflación a un cambio brusco de un recurso energético, pasando por

burbujas de activos o tener un paro estructural desorbitado.

Medioambientales: El cambio climático sería el gran pilar central aquí, pero podemos encontrar

riesgos como un vertido tóxico, sequías, inundaciones o terremotos.

Geopolíticos: desde el colapso de un país a un conflicto armado -inter o intra estatal-, como

también la proliferación de armas de destrucción masiva, entre otros.

Sociales: crisis alimentarias, epidemias de enfermedades infecciosas o grandes migraciones

forzosas.

Tecnológicas: por la interconectividad y dependencia tecnológica

todos los actores están expuestos especialmente aquellos más
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modernos. El Foro considera, por poner algunos ejemplos, los efectos no deseados de mejoras

tecnológicas, la caída de una infraestructura crítica o ciberataques a gran escala.

A las puertas de la próxima gran crisis económica; La economía mundial está dando señales

de ir de nuevo hacia el colapso. Como sabemos, la economía es cíclica, por lo que en estos

momentos las previsiones alertan de que una nueva crisis puede estar por venir

Una situación que se ve alimentada por el aumento en las tensiones comerciales entre Estados

Unidos y China y que, inevitablemente, tiene efectos negativos para la economía de todo el

mundo (ambos países juntos representan el 40% del PIB global). Asimismo, la incertidumbre

ante un Brexit sin acuerdo contribuye a esta posibilidad de una crisis económica venidera.
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PUNTOS CLAVES DEL DEBATE

1. Países que están más involucrados con el desplazamiento forzado.

2. ¿Qué son los desplazamientos forzados internos?

3. ¿Qué son los desplazamientos forzados externos?

4. Como es hoy en día los desplazamientos forzados.

5. Países que están menos involucrados con el desplazamiento forzado.

6. Historias del desplazamiento en el mundo.

PREGUNTAS ORIENTADORAS

1. ¿En tu nación cuál es la mayor causa de los desplazamientos?

2. ¿Cuáles son los países principalmente afectados por este flagelo y cuales son los factores

que componen el desplazamiento?

3. ¿Cuáles son los efectos y consecuencias en la actualidad, a corto, mediano y largo plazo?

4. Defina cada uno de los tipos de desplazamiento, y describa ¿esto representa un problema

para la sociedad juvenil e infancia?; partiendo del ambiente sociopolítico y sociocultural

que atraviesan los desplazados

5. ¿Cuáles son las medidas de acción que ha tomado o piensa hacer su nación, para

contrarrestar el aumento de los dezplazados y como ha inferido o por lo contrario afectado

estas acciones el desarrollo económico y social de su país?

6. ¿Qué piensa su nación acerca de su actual situación y del panorama mundial?

7. ¿Cuál es el mayor porcentaje de su nación en los desplazamientos forzosos y cuales han sido

los componentes de apoyo o el factor del aumento?
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RECOMENDACIONES FINALES

1. Por favor enviar el portafolio al correo de comisión, Investigar muy bien en fuentes

confiables sobre la posición que tenga su delegación frente a los temas vistos en esta guía,

ya que el desarrollo del debate lo tendrán en la preparación de cada estudiante. También,

deberá incluir en el portafolio el discurso de apertura y papel de posición, ambas

estructuradas en normas APA empleando las preguntas orientadoras en el portafolio y

durante los debates realizados por la mesa para enfocar la comisión.

2. Tener un buen manejo del espacio (sala), como también una buena oratoria, lenguaje

parlamentario y procedimiento del mismo, no hacer mal uso de la mensajería ni de las

herramientas tecnológicas.

3. Tener una buena calificación en el portafolio el cual tendrá criterios como: no hacer

plagio, investigar en páginas confiables y entregar en la fecha establecida. Todas estas

medidas se tendrán en cuenta para desarrollar el papel como mejor delegado, teniendo en

cuenta los criterios establecidos por COYMUN.

4. Seguir el conducto regular (presidente, asesor, secretario, profesor y director académico)

Seguir el conducto regular (presidente, asesor, secretario, profesor y director académico).

Tanto para ejercer y promover el orden, respeto y cuidado de los espacios/enseres dentro

de las comisiones como para cualquier tema correctivo dentro del modelo.

5. Hacer énfasis en el código de vestuario y comportamiento.

6. Tener seriedad a la hora de realizar las intervenciones además de una preparación previa

pensarse bien lo que se dice para evitar faltas en el lenguaje parlamentario y sobre todo

decir datos de fuentes confiables.

7. Tener información previa de otras delegaciones esto podrá ayudar a realizar mejores

intervenciones, a poder defenderse y atacar, de igual manera es necesario conocer los

Prestar atención a las intervenciones presentadas dentro de la Comisión, y enfatizar.

8. Aliados y enemigos de la delegación correspondiente al delegado.
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DELEGACIONES

Afganistán Jordania

Alemania Kazajistán

Armenia Líbano

Aruba Mónaco

Australia Myanmar

Bélgica Países bajos

Brasil Pakistán

Colombia Portugal

Emiratos árabes unidos Uzbekistán

España Rusia

Estados unidos Siria

Francia Sudán

Georgia Turquía

Grecia Ucrania

Guatemala Uganda

India Venezuela

Italia Israel

Japón

Jordania
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“BIENVENIDOS AL

MODELO ONU

COYMUN 2023 X

VERSIÓN”
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Les deseamos mucha suerte para este modelo
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