
CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL DE LAS NACIONES UNIDAS
 

        Comisión Ecosoc
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

JUAN XXIII 

ESCUELA MEDIA 
 

 

JEFFERSON ANDRES  PELAEZ 

MOSQUERA 

KEYRENT ANDREA TAFUR 

NOVOA 

 

ECOSOC



ECOSOC

          ÍNDICE: 
1. CARTA DE BIENVENIDA. 
2.  INTRODUCCION A LA COMISION. 
3.  TEMA DEL SIMULACRO: LA ECONOMÍA Y DESEMPLEO  

DURANTE LA PANDEMIA 
4.  TEMA DEL MODELO: AFECTACIONES DE LA PANDEMIA A 

LAS MAYORES ECONOMIAS DEL MUNDO 
5.  RECOMENDACIONES FINALES 



ECOSOC

Carta de 
bienvenida 

Estimados delegados, reciban un cordial saludo de parte de la mesa directiva. 

Nuestros nombres son Keyrent Andrea Tafur Novoa y Jefferson Andrés Peláez Mosquera 
y es un honor para nosotros darle la bienvenida a la edición IX de modelo ONU 
COYMUN 2022. 

Es un gusto para nosotros hacer parte parte de este proyecto de gran aprendizaje junto 
con ustedes, y poder guiarlos en esta nueva experiencia, que les brindara conocimientos 
como el pensamiento crítico, el desarrollo de la oratoria, la capacidad de reconocer, 
analizar y comprender conflictos mundiales, y el cómo aplican estos conocimientos de 
manera asertiva por medio de los debates. 

Sabemos que este puede ser el primer modelo para muchos de ustedes, de igual qué 
forma que para nosotros. Nos agrada saber que vamos a poder compartir gratas 
experiencias junto con ustedes dentro del modelo, les queremos brindar nuestro apoyo y 
sepan que pueden contar con nosotros y estaremos a total disposición para ustedes y 
cualquier inquietud o solicitud que tengan, y recuerden que este es el inicio o la 
continuación de un proceso más de aprendizaje que puede abrirles muchas puertas para 
su desarrollo en todos los sentidos así que no se dejen ganar por la pereza u otras 
actitudes negativas sino más bien motívense y nunca dejen de esforzarse por las cosas 
que quieren lograr.  

Si tienen algunas dudas escribirnos a nuestros correos. 

Atentamente: 

Jefferson Andres Peláez Mosquera 

Keyrent Andrea Tafúr Novoa 

Correo: ecosoc.coymunix@gmail.com  

mailto:ecosoc.coymunix@gmail.com
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         Introducción a la comisión 

 

 El Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas (ECOSOC) es una 
comisión creada el 26 de junio de 1945, responde a la asamblea general y busca promover 
crecimiento económico sostenible, la cooperación y el desarrollo. 

En esta comisión se busca llevar a cabo el desarrollo, la investigación y el planteamiento de 
soluciones frente a una problemática mundial, en esta ocasión será respecto a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) y las amenazas que represento la pandemia en las mismas. 
La comisión busca que los participantes desarrollen de la mejor manera su rol como delegados 
representantes de un país y que de la misma manera tengan en cuenta la diplomacia, los 
valores tanto de las instituciones de las cuales son representantes como de los valores del 
modelo COYMUN. 
Se espera que el desenvolvimiento de los participantes conduzca a un excelente debate y 
movimiento en el interior de la comisión y de esta manera establecer o encontrar soluciones 
viables. 

Está integrado por 54 países miembros y su objetivo es estudiar temas económicos y sociales, 
hacer recomendaciones y políticas para abordarlos y realizar conferencias internacionales para 
presentar proyectos, programas, etc. El Consejo Económico y Social tiene a su cargo la 
coordinación del trabajo de los quince organismos especializados, diez comités de 
organización y cinco comisiones regionales de las Naciones Unidas, así como de las 
organizaciones no gubernamentales que desempeñan sus funciones. 

Recibir informes de los once fondos y programas de la Organización; emitir recomendaciones 
de política al sistema de las Naciones Unidas y los Estados miembros. El documento oficial 
que establece la jurisdicción y los poderes del Consejo Económico y Social es el Capítulo X de 
la Carta de las Naciones Unidas. Para llevar a cabo su mandato, el Consejo Económico y Social 
se relaciona con representantes de los sectores académico y empresarial y más de 2100 ONG 
registradas. 
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Tema del simulacro 

La crisis sanitaria del Covid – 19 ha alterado significativamente las actividades sociales y 
económicas de todos los países, los que han debido adoptar un conjunto de medidas de 
prevención y de acciones destinadas a combatir y anular la expansión de la pandemia. Estados 
de emergencia y el confinamiento de la población en sus hogares han derivado en la 
suspensión, total o parcial, de las actividades económicas no esenciales. Dos desafíos 
principales se enfrentan en la actualidad: asegurar ingresos a una población que ha perdido 
sus fuentes de trabajo, y apoyar la recuperación de las actividades económicas en un contexto 
en que la crisis no ha sido superada. En la región de América Latina y el Caribe tales desafíos 
adquieren sus propias complejidades, pues se trata de economías con mercados de trabajado 
caracterizados por una significativa presencia de empleo informal, lo que en parte explica que 
sólo 8 países1 cuenten con un Seguro de Desempleo: Argentina, Bahamas, Barbados, Brasil, 
Chile, Ecuador, Venezuela y Uruguay. Así, en la mayoría de los países las principales medidas 
han adoptado la modalidad de programas de emergencia financiadas con rentas generales 
(también de programas existentes de protección social), en un marco general de restricciones 
de financiamiento lo que afecta la suficiencia de los beneficios (se desvinculan del salario 
previo), su duración y la cobertura de la población beneficiaria. La existencia de los esquemas 
de Seguro de Desempleo ha permitido activar respuestas rápidas ante la pérdida del empleo 
de los asalariados formales y de paso aliviar la presión sobre los recursos públicos. Pero 
también se ha observado que sus reglas de funcionamiento se han modificado para atender a 
una población mayor a la definida originalmente, del mismo modo que las condiciones de 
elegibilidad para adquirir el derecho a las prestaciones, así como para operar ante eventos no 
considerados, como la reducción de jornadas de trabajo y la suspensión de actividades 
económicas de las empresas debido a los efectos de las medidas sanitarias. No obstante, 
también la crisis ha puesto en evidencia la necesidad de avanzar hacia esquemas integrados y 
comprehensivos de protección ante la pérdida del empleo con el fin de ampliar su cobertura 
hacia los sectores más desprotegidos. 

Ante los efectos de la crisis sanitaria Covid - 19, desde inicios de 2020 los países desarrollados 
han implementado un conjunto de diversas medidas para apoyar a las personas y a las 
empresas para amortiguar el impacto de la crisis (OCDE, 2020a). Se han verificado respuestas 
diversas ante los efectos previstos sobre la desocupación, y tal heterogeneidad refleja 
diferencias en la combinación de políticas de los países para amortiguar los efectos económicos 
y sociales de la crisis. En los Estados Unidos, por ejemplo, las medidas para asegurar los 
ingresos de los trabajadores que pierden sus empleos se basan principalmente en los beneficios 
del seguro de desempleo, incluso en el caso de una crisis temporal. Mientras que, por otra 
parte, otros países de la OCDE han utilizado intensamente esquemas de retención de empleos, 
los que permiten a las empresas reducir las horas de trabajo, o incluso suspender sus 
actividades productivas, mientras mantienen a sus trabajadores en sus puestos de trabajo. 
Como se presenta en el cuadro 1, es posible apreciar que, junto con las medidas de apoyo 
financiero a las empresas, las medidas destinadas a apoyar a quienes perdieron sus fuentes de 
trabajo ya sea por la vía de apoyar los ingresos o bien mediante planes de retención de empleo, 
han tenido una importancia destacada entre los países de la OCDE. Por ejemplo, en los Estados  
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Unidos más de 40 millones de trabajadores presentaron solicitudes de seguro de desempleo, 
sólo a dos meses del comienzo de los confinamientos en 2020, y similares aumentos se 
registraron en otros países de la OCDE al considerar tales incrementos en relación con el 
tamaño de la fuerza de trabajo.  

También se observaron otros tipos de ajustes ya sea disminuyendo las horas de trabajo y o el 
uso del empleo a tiempo parcial. 

 

El instrumental disponible para los países para enfrentar el riesgo de desempleo está 
conformado por un conjunto de opciones como los seguros de desempleo. Estos operan 
normalmente con esquemas que permiten agrupar los diferentes riesgos de sus aportantes, lo 
que les permite enfrentar eventos probabilísticos como el desempleo generado por un despido 
no atribuible al trabajador, de un modo eficiente. Sirven además para evitar que el evento del 
desempleo derive en consecuencias catastróficas para los trabajadores y su entorno más 
cercano, considerando que los ingresos del trabajo son un componente fundamental del 
presupuesto de las familias. Estos esquemas suelen ser cuestionados por el riesgo de 
incrementar la tasa de desempleo, producto de la disminución del costo de permanecer 
desempleado, y su duración, al asegurar el financiamiento para la búsqueda de un nuevo 
empleo. El argumento central alude a que, en un contexto con información imperfecta, la 
prestación por desempleo aumentará el salario de reserva del trabajador desempleado y con 
ello se restringirá el conjunto de opciones laborales a la cual estará disponible de aceptar y, en 
consecuencia, aumentará la duración del desempleo. Sin embargo, tales efectos no deseados 
pueden ser controlados con un diseño cuidadoso al generar prestaciones acotadas y 
decrecientes en el tiempo y condicionar su acceso al cumplimiento de requisitos de 
elegibilidad y así como a otras condiciones para mantenerlos. Por otra parte, los efectos 
previstos también pueden ser distintos si se trata de trabajadores con ingresos bajos (en 
consecuencia, con beneficios asociados bajos) de modo que el efecto sobre el salario de reserva 
sobre la duración del desempleo será marginal. 

2. Tras un periodo favorable de recuperación económica mundial con un crecimiento del 5,5% en 2021, 
el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU prevé que la actividad mundial crecerá 
un 4% en 2022 y un 3,5% en 2023. 
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El informe de Perspectivas de la Economía Mundial de las Naciones Unidas apunta a un 
cuarteto de factores como los principales causantes de este descenso: las nuevas oleadas de 
infecciones por COVID-19, los persistentes retos del mercado laboral, los prolongados desafíos 
relacionados con las cadenas de suministros y las crecientes presiones inflacionistas. 
Pese a la sólida mejoría de los registros económicos durante el año pasado, impulsados por un 
elevado gasto de los consumidores y un cierto repunte de la inversión junto a un comercio de 
bienes que superó los niveles anteriores a la pandemia,  el crecimiento se desaceleró 
considerablemente a finales de 2021,  especialmente en China, Estados Unidos y la Unión 
Europea. 
Esta ralentización se debió en parte a la etapa final de los paquetes de estímulo económico y 
fiscal, y a importantes interrupciones en las cadenas de suministros. 

En América Latina y el Caribe, el crecimiento del PIB se prevé en un 2,2% en 2022, un registro 
lejano al 6,5% alcanzado en 2021. 
La rápida recuperación se vio favorecida por los importantes avances en materia de 
vacunación, que permitieron a los gobiernos suavizar las restricciones y reabrir sus economías. 
A principios de diciembre de 2021, dos de cada tres personas habían recibido al menos una 
dosis de la vacuna, aunque las disparidades entre países seguían siendo grandes. 
Además, la región se benefició de unas condiciones externas favorables,  como la fuerte 
demanda de China y Estados Unidos, los altos precios de las materias primas y el aumento 
de las entradas de remesas. Pero la recuperación no ha sido suficiente para revertir los daños 
de la pandemia, que ha empujado a millones de personas al paro y a la pobreza. 
Para los dos próximos años se pronostica un “panorama difícil”, con un contexto internacional 
menos favorable a medida que se ralentice el crecimiento de los principales socios comerciales 
de la región y se endurezcan las condiciones financieras mundiales. 
Al mismo tiempo, muchos de los bancos centrales de la región seguirán subiendo los tipos de 
interés para controlar la inflación, mientras que los gobiernos se apartarán cada vez más del 
estímulo fiscal. 
Ante estos vientos en contra, se prevé que el crecimiento del PIB en Sudamérica alcance sólo el 
1,6% en 2022. Las perspectivas a corto plazo son más favorables para América Central y, 
especialmente, el Caribe, donde la continua reanudación del turismo apoyará la recuperación 
económica. 

https://news.un.org/es/events/cobertura-especial-de-noticias-onu-sobre-el-coronavirus
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Preguntas orientadoras 
• ¿Qué ha hecho el banco mundial frente a este problema? 

• ¿Qué han hecho las potencias mundiales para reponer el problema? 

• ¿Cómo ha sido el avance de recuperación durante la pandemia? 

• ¿Tendrá la COVID-19 un impacto negativo en la seguridad alimentaria a nivel mundial? 

• ¿Quiénes ven más amenazadas su seguridad alimentaria y medios de vida por la 
pandemia? 

• ¿Cómo ha respondido la FAO al brote de COVID 19? 

Puntos claves 

• Investigar la tasa de desempleo durante la pandemia 

• Investigar las estadísticas de recuperación de la economía  

• Buscar soluciones para el desempleo 

• Buscar soluciones de como recuperar y reponer la economía  
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Tema del modelo 
En diciembre del 2020 iniciaría lo que ahora conocemos como la pandemia del COVID 19 
(SARS-CoV-2) y la cual pondría en grave riesgo a la humanidad, un sector que se vio 
gravemente afectado fue la economía la cual no solo sufrió perdida de materias primas y 
plantas físicas de producción por las reiteradas cuarentenas los diferentes países a lo largo 
del mundo sino también tuvo la necesidad de reinventarse frente a las nuevas modalidades o 
normales de la vida de las personas. 
Cada país tuvo una forma diferente de sobrellevar esta amenaza y para algunos represento 
mayor dificultad que en otras, un ejemplo de esto fueron las alarmantes cifras reportadas de 
las bolsas de valores un ejemplo de esto fueron las bolsas bursátiles en el año 2020 en el cual 
se reportó una caída del 14.3%  del FTSE que fue en 2008 donde había sido el mas bajo.  

 

Otras bolsas también se vieron afectadas sufriendo perdidas y todo esto llevo a un estado de 
emergencia mundial el cual buscaba soluciones a todas estas pérdidas. El panorama no 
mejoraba debido a que los países en pro de la salud publica seguían con ciertas restricciones 
frente a el como las personas podían desplazarse a sus trabajos lo cual causo un 
desequilibrio interno en los núcleos familiares mas especifica mente en las familias de medios 
y bajos recursos y en las cuales existen altos índices de informalidad laboral. 
Como forma de combatir esta pedida de capital y la desestabilización de las economías 
familiares y regionales algunos países buscaron reducir las tasas de intereses de los bancos 
mientras otros congelar las cuentas y los cobres por breves periodos de tiempo. 
Otra problemática generada por el COVID es el desempleo, las tasas de desempleo globales 
se dispararon y con mayor intensidad en aquellos países en los cuales las condiciones de 
trabajo eran muy inestables creando así una gran brecha de asalariados y trabajadores 
informales. 
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Los subsidios fueron otro mecanismo utilizado pro los países para solventar algunas de las 
necesidades de las familias más vulnerables  
Según el Fondo Monetario Internacional, la tasa de desempleo en EE. UU. es del 8,9 % anual, 
lo que marca el final de una década de crecimiento del empleo. 
Otros países como Australia, Francia y reino unido solo podían ver como sus comparativas de 
ofertas de empleo disminuían. 
Las investigaciones y los datos explican que en el 2020 y parte del 2021 la gran mayoría de 
los países entraron en recesión, parando e inclusive reduciendo su PIB (producto interno 
bruto) y en general la economía mundial se contrajo un 4.4% dejando en evidencia los 
grandes estragos de la pandemia. 
A pesar de todo esto la economía también sufrió cambios el mayor cambio fue la forma de 
adquirir y vender productos y servicios, como ya no se podía hacerlo de manera física o 
presencial se recurrió a la virtualidad y a el uso de las herramientas digitales para el desarrollo 
de las actividades. Haciendo que las empresas y negocios se adentraran al mundo de la 
tecnología en busca de solventar las perdidas en ventas y de esta manera aquellas paginas 
de compra y venta de productos tuvieron una inmensa cantidad de compradores en sus 
negocios virtuales, otro sector que se reinvento fue el del entretenimiento haciendo que las 
plataformas de streaming crecieran de manera exponencial debió a la gran cantidad de 
personas que buscaban entretenimiento en medios digitales. 
Otro sector que se vio beneficiado fueron las farmacéuticas no solo por la gran cantidad de 
compras de productos de higiene y bioseguridad mas enfocados a los comercios mas 
pequeños, sino a la gran cantidad de inversión realizada por los países de todo el mundo para 
el desarrollo de una vacuna en la actualidad se cuentan con mas de 7 tipos de vacunas y la 
mayoría han demostrado una alta efectividad y esto se ha visto reflejado en los contagios de 
COVID. 
Si bien como hemos visto anterior mente el COVID tuvo repercusiones muy graves en 
la economía mundial también afecto a los ODS (objetivos de desarrollo sostenible) y la 
agenda 2030, ya que muchos de los objetivos van ligados directamente a la economía  
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y la capacidad de los gobiernos de promover oportunidades para la población, siendo 
esta la razón por la cual se piensa de manera dudosa la capacidad de que todos los 
países logren acatar al 100% la agenda 2030 y de como los años 2020 y 2021 
representan un alto sino un retroceso en los esfuerzos por cumplir los objetivos en el 
plazo establecido e imponiendo nuevos retos no solo a los gobiernos sino también a la 
población y como esta se ha visto envuelta  en todos estos cambios. 

Preguntas orientadoras 
• ¿Cuál es la importancia de los ODS y la agenda 2030? 

• ¿Que ha hecho su delegación frente a los ODS? 

• ¿Como los ODS influyen en el mundo? 

• ¿Cual a sido el aporte de su delegación a la agenda 2030? 

• ¿Qué posibles soluciones tiene su delegación frene a este tema?} 

• Cuáles son las consecuencias de incumplir con la agenda 2030 

• Que deberían hacer los países más avanzados en la agenda frente a los que 
presentan menores avances 

Puntos clave
• Estar al tanto de la posición que adopta su delegación frente al tema 

• Tener en cuenta las diferentes normas y leyes que lleva a cabo la 
delegación  

• Estar al tanto de eventos importantes tales como el Acuerdo de Paris. 

• Tener presente las diferencias y el contexto tanto económico como 
social  

• de aquellos países más avanzados en la agenda 2030 y de aquellos 
que llevan un proceso más lento 

• Tener presente si su delegación ha dado alguna solución o un aporte 
para conseguir al 100% la agenda 2030 



ECOSOC

Fuentes de consulta 

https://www.un.org/ecosoc/es/home 

https://www.nato.int/nato-welcome/index_es.html   

https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/organigrama_onu.pdf  

https://www.un.org/ecosoc/es/home  

https://www.bbc.com/mundo/noticias-55802814  

https://www.un.org/ecosoc/es/home
https://www.nato.int/nato-welcome/index_es.html
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/organigrama_onu.pdf
https://www.un.org/ecosoc/es/home
https://www.bbc.com/mundo/noticias-55802814
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Recomendaciones Finales 

1.  Conservar un buen empleo en cuanto al lenguaje parlamentario, así como en la oratoria y 
en el espacio dispuesto (sala), también usar correctamente los dispositivos tecnológicos 
durante el debate y no hablar con otros delegados para así evitar alguna amonestación. 

2. Emplear un buen uso de fuentes informativas, confiables, de igual manera enviar a los 
correos asignados el portafolio, es de mayor importancia enviar el portafolio al correo 
estipulado para la entrega, el portafolio debe contar con lo siguiente: estar estructurado en 
normas APA, tener la bandera y escudo del país en el encabezado, nombre del estudiante, y 
por supuesto, discurso de apertura, ya que será de gran importancia a la hora de escoger mejor 
delegado  

3. Promover el respeto, orden y precaución de los espacios utilizados y delegados en este, al 
igual que seguir el conducto regular (presidentes, secretario, profesores y directores 
académicos, etc.)  

4. Sin duda alguna cumplir con el código de vestuario y comportamiento  

5. Contar con las normas establecidas para la entrega del portafolio, estas son: no hacer plagio, 
entregar en la fecha establecida, recurrir a fuentes confiables. 

6. Prevenir leer durante las intervenciones, preferiblemente realizar apuntes para expresar y 
dar claridad durante las intervenciones  

7. Manejar las fuentes dadas por los presidentes ya que ayudarán al mejoramiento de la 
investigación para el portafolio  

8. Importante asistir al simulacro para así resolver inquietudes sobre el tema, lenguaje 
parlamentario, desarrollo del debate, entre otras  
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