
 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

Carta de Bienvenida 
Estimados delegados, 

Nos complace recibirlos nuevamente en esta décima edición de GLCMUN. Nosotros somos Isabella 
Orozco y Julián Jaraba, estudiantes del colegio Hispanoamericano, y en esta ocasión, con gran 
emoción, los acompañaremos como sus presidentes. Estamos totalmente dispuestos a guiarlos en 
este proceso tan enriquecedor y maravilloso, que les dejará muchísimo a cambio, si ustedes se lo 
permiten. También estamos convencidos de que esta edición será especial, pues prometemos 
brindarles lo mejor de nosotros, y así mismo, sabemos que ustedes con sus habilidades nos deleitarán. 

Durante este modelo, ustedes serán protagonistas y tendrán la oportunidad de desarrollar valiosas 
habilidades que les servirán para sus vidas incluyendo la oratoria, el pensamiento crítico y la resolución 
de conflictos. Su labor no es sencilla, pero definitivamente es admirable, significando un gran mérito. 
Con sus competencias y habilidades, ustedes son los encargados de seguir cultivando interés por las 
temáticas que alarman a la humanidad. Es por esto, que hemos preparado con dedicación este 
documento para que puedan realizar de la mejor manera su investigación. 

El Consejo de Seguridad es fundamental en las Naciones Unidas y en esta gran oportunidad, 
defenderán con convicción sus argumentos, aportando con sus posturas en busca de formar un mundo 
mejor. Así mismo, buscamos plantear un debate activo, emocionante y que puedan disfrutar 
completamente, dando lo mejor de sí mismos y superando lo que creen que son capaces de lograr 
durante este modelo. Creemos firmemente que lo lograrán, pues tienen todas las herramientas 
necesarias para alcanzarlo. 

Finalizando, queremos hacerles saber que cuentan con nosotros en este camino tan especial; de este 
modo no duden en contactarnos por nuestro correo: csglcmun@gmail.com, que nosotros los 
guiaremos y resolveremos sus dudas con todo el gusto. No queda duda de que así juntos logremos el 
mejor resultado durante el modelo, ansiamos conocerlos y maravillarnos con sus capacidades. 

¡Les deseamos muchos éxitos, delegados! 

 

Atentamente, 

 

 

 

 



 

 

Introducción al Comité 
 

Historia del Consejo de Seguridad 

El Consejo de Seguridad fue establecido tras la Segunda Guerra Mundial con el propósito de 
prevenir futuros conflictos y garantizar la estabilidad internacional. La Carta de las Naciones Unidas, 
firmada el 26 de junio de 1945, entró en vigor el 24 de octubre del mismo año, formalizando la creación 
del Consejo. Inicialmente, estaba compuesto por 11 miembros: cinco permanentes y seis no 
permanentes. En 1965, una enmienda a la Carta amplió el número de miembros no permanentes a 
diez, resultando en los 15 miembros actuales (Encyclopaedia Britannica, 2025). 

 

Visión y Misión 

La visión del Consejo de Seguridad es la de un mundo en el que la paz y la seguridad 
internacionales sean mantenidas de manera efectiva y sostenible. Su misión, según la Carta de las 
Naciones Unidas, incluye: 

• Mantener la paz y la seguridad internacionales de conformidad con los propósitos y principios de 
las Naciones Unidas. 

• Investigar toda controversia o situación que pueda crear fricción internacional. 

• Recomendar métodos de ajuste de tales controversias o condiciones de arreglo. 

• Elaborar planes para el establecimiento de un sistema que reglamente los armamentos. 

• Determinar si existe una amenaza a la paz o un acto de agresión y recomendar qué medidas se 
deben adoptar. 

• Instar a los miembros a que apliquen sanciones económicas y otras medidas que no entrañan el 
uso de la fuerza, con el fin de impedir o detener la agresión. 

• Emprender acción militar contra un agresor. 

• Recomendar el ingreso de nuevos miembros. 

• Ejercer las funciones de administración fiduciaria de las Naciones Unidas en "zonas estratégicas". 

• Recomendar a la Asamblea General la designación del Secretario General y, junto con la 
Asamblea, elegir a los magistrados de la Corte Internacional de Justicia (Consejo de Seguridad, s.f.). 



 

 

 

Estructura del Consejo de Seguridad 

El Consejo de Seguridad está compuesto por 15 miembros: cinco permanentes y diez no 
permanentes. Los miembros permanentes son China, Francia, Rusia, el Reino Unido y Estados Unidos. 
Estos tienen el derecho de veto, lo que significa que cualquier resolución o decisión sustantiva puede 
ser bloqueada por el voto negativo de cualquiera de ellos (Consejo de Seguridad, s.f.). 

Los diez miembros no permanentes son elegidos por la Asamblea General de la ONU por 
períodos de dos años, con una distribución geográfica equitativa: cinco de África y Asia, uno de Europa 
del Este, dos de América Latina y el Caribe, y dos de Europa Occidental y otros estados. Cada miembro 
tiene un representante en todo momento en la sede de la ONU en Nueva York para garantizar que el 
Consejo pueda reunirse en cualquier momento que sea necesario (Consejo de Seguridad, s.f.). 

 

Normatividad y Procedimientos 

Las funciones y poderes del Consejo de Seguridad están delineados en la Carta de las Naciones 
Unidas, específicamente en los Artículos 23 al 32. Según el Artículo 24, los miembros de la ONU 
confieren al Consejo la responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales, 
actuando en nombre de ellos al desempeñar estas funciones (Naciones Unidas, s.f.). 

El Artículo 25 establece que los miembros de la ONU acuerdan aceptar y cumplir las decisiones 
del Consejo de Seguridad de acuerdo con la Carta. Además, el Artículo 26 asigna al Consejo la tarea 
de elaborar planes para el establecimiento de un sistema de regulación de armamentos, con la ayuda 
del Comité de Estado Mayor (Naciones Unidas, s.f.). 

Un aspecto crítico de la normatividad del Consejo es el poder de veto de los miembros 
permanentes. Este poder permite que cualquier miembro permanente impida la adopción de cualquier 
resolución sustantiva, incluso si cuenta con el apoyo de la mayoría de los miembros. Este mecanismo 
ha sido objeto de debate y críticas, ya que puede paralizar la acción del Consejo en situaciones críticas 
(Consejo de Seguridad, s.f.). 

 

Desafíos y Reformas 

A lo largo de los años, el Consejo de Seguridad ha enfrentado críticas relacionadas con su 
representatividad y eficacia. La composición actual refleja la realidad geopolítica de 1945, lo que ha 
llevado a llamados para reformar el Consejo y hacerlo más representativo de las dinámicas globales 
contemporáneas. Países como Brasil, Alemania, India y Japón han expresado interés en obtener 



 

 

membresía permanente, argumentando que su inclusión reflejaría mejor el equilibrio de poder actual 
(Encyclopaedia Britannica, 2025). 
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Tema 1: Tensiones Geopolíticas entre 
China y Taiwán 

 

Glosario 

• Estado de facto: Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos (s.f.), un estado de facto es 
un gobierno que se instituye por un golpe militar y se sostiene por la capacidad de las fuerzas armadas 
de defender y proteger el territorio. Los Estados de facto se encuentran fuera del marco de la legalidad, 
no cuentan tampoco con el apoyo del pueblo. 

• “Señor de la guerra”: Un “señor de la guerra” es un líder con un amplio poder político y militar, que 
ejerce su propio dominio sobre un territorio (Wikipedia, s.f). 

• Política de tierra quemada: Según la segunda edición del Diccionario Oxford de frases y fábulas 
(2005), la política de tierra quemada es una táctica militar que implica la quema y destrucción de 
recursos y cultivos que podrían ser de utilidad para el bando enemigo. 

• Ley marcial: La ley marcial es un régimen excepcional en el que la autoridad militar asume el 
control y administración de un territorio o provincia en caso de una emergencia (CNN Español, 2024). 

• RPCh: Abreviación de la República Popular China 

• Statu quo: El Statu QUO es el estado de un asunto o cuestión en un momento determinado (RAE, 
sf), en el contexto del conflicto, se refiere a que las relaciones de Taiwán se mantengan igual, sin ningún 
cambio abrupto. 

• TPP: Es un tratado de libre comercio entre países del pacífico (Trans-Pacific Partnership), 
conformado por: Nueva Zelanda, Australia, Brunei Darussalam, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, 
Perú, Singapur, Estados Unidos y Vietnam (New Zealand Ministry of Foreign Affairs and Trade, s.f). 

• QUAD (Quadrilateral Security Dialogue): Diálogo cuadrilateral de seguridad que congrega a 
naciones como: Estados Unidos, India, Australia y Japón. Tiene el objetivo de contrarrestar la influencia 
de China en sectores de Asia y el Pacífico (Council on Foreign Relations, s.f). 

• BRICS: Grupo de cooperación económica formado principalmente por: Brasil, Rusia, India, China 
y Sudáfrica. Representa a economías emergentes con gran potencial e influencia, fomentando el 
comercio y la inversión entre sus miembros (Datosmacro, s.f). 



 

 

Contexto Histórico 

Origen de la revolución XinHai. 

La raíz de esta prolongada y acalorada disputa se encuentra en la revolución de XinHai, cuyo 
comienzo se evidencia el 10 de octubre de 1911 a causa de un conjunto de levantamientos en distintas 
provincias de China, el origen de la revolución radica en respuesta al estado de la Dinastía Qing, que, 
tras sus esfuerzos de modernizar el país, la población tacha de ineficaz. Tras esto, numerosos grupos 
anti-Qing buscaron derrocar a la dinastía, que sin otra salida transfirió el poder a la recién creada 
República de China, concluyendo de esta manera una extensa etapa en el territorio y abriendo paso al 
esfuerzo de modernización del país. 

 

Inicio del frente unido. 

China se dividió tras el dominio de los “Señores de la Guerra”, quienes gobernaban de forma 
independiente cada provincia (Ver figura 1). El 
Partido Nacionalista Chino (Kuomintang) 
intentó unificar el país con respaldo soviético, 
lo que formo una alianza soviética con el 
Partido comunista chino.  

En 1925, Chiang Kai-shek asumió el 
liderazgo tras la defunción de Sun Yat-Sen 
(Antiguo líder del partido) y aprovechó los 
conflictos entre “Señores de la Guerra”—
quienes luchaban entre sí por territorio y poder 
dentro de la nación— para expandir su 
dominio. Mientras, el Kuomintang se dividía en 
3 facciones, derecha, izquierda y comunista, 
esta última fortaleciéndose con el apoyo de la 
Unión Soviética.  

 

Fragmentación del partido. 

En 1927, las facciones izquierdistas y comunistas romperían lazos con la facción de derecha y 
trasladaron el gobierno a la ciudad de Wuhan. Chiang Kai-shek respondió ordenando una purga en 
contra comunistas en Shanghái, intensificando la tensión interna. A la vez, estableció un gobierno 
paralelo en Nankín, en tanto que, la facción izquierdista excluía a la facción comunista del gobierno, 
quienes lejos de afligirse, empezaron levantamientos dentro del campesinado liderados por Mao 



 

 

Zedong. El quiebre desencadenó el conflicto entre nacionalistas y comunistas, que culminaría en la 
huida del Kuomintang a Taiwán tras la derrota en la “Guerra civil China” (Memorias de pez, 2023). 

 

La revuelta de Nanchang y consecuencias. 

Con la caída de los “Señores de la guerra”, el Kuomintang logró tomar Pekín y la mayoría de 
China, obteniendo el reconocimiento de la comunidad internacional. Sin embargo, la fortificación del 
partido comunista llevó a la creación del ejército rojo chino y estalló un conflicto bélico contra los 
nacionalistas, que desembocó en la creación de la República Soviética China el 7 de noviembre de 
1931, al mandato de Mao Zedong. Opuestos al avance comunista, nacionalistas, lanzaron ofensivas 
para acabar con el mandato y consolidación del partido comunista, movilizando hasta un millón de 
tropas en sus intentos (Umasy, 2024). 

 

La larga marcha china. 

 Ante la superioridad numérica de nacionalistas, los comunistas iniciaron un viaje de retirada 
atravesando ríos y montañas durante 12.500 kilómetros, hasta Yan'an. Durante el trayecto, el ejército 
perdió aproximadamente 78,000 tropas, pero aquella marcha en beneficio del comunismo se convirtió 
en un símbolo de la República Popular China. Inspirados por esta hazaña, diversos escuadrones 
pertenecientes a la misma índole se unieron a la causa, aunque aún estaban en desventaja numérica 
ante el Kuomintang. Sin embargo, la invasión japonesa al norte de la nación cambiaría el rumbo del 
conflicto (Tapia, 2023). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura #2: Mapa de recorrido de la larga marcha china (Wikipedia, s.f.) 



 

 

Segundo conflicto sino-japonés (1937-1945). 

La invasión forzó una tregua entre nacionalista y comunistas, quienes se unieron para combatir 
la amenaza japonesa con apoyo soviético y estadounidense, tras la rendición japonesa en 1945, debido 
al impacto de las dos bombas atómica sobre Hiroshima y Nagasaki, China logró recuperar su territorio 
ocupado, pero con un saldo de entre 10 y 20 millones de personas fallecidas. Aunque hubo una tregua, 
las tensiones entre ambos partidos persistieron y se mantuvieron incluso durante el conflicto contra 
Japón, aunque a menor escala. Tras 8 años de tregua, el partido comunista se consolidó e igualó 
armamentísticamente y numéricamente al partido nacionalista (Santamarina, 2022). 

 

Segunda parte del conflicto civil chino. 

En 1947 con el fin del conflicto sino-japonés, Estados Unidos se involucra y busca convencer de 
instaurar en China un gobierno con representación de los 2 partidos donde ambas facciones políticas 
puedan coexistir, buscando reconciliar a los contendientes, sin embargo, las tensiones aún eran 
fuertes entre los 2 bandos y debido a esto empezó el segundo periodo de confrontaciones civiles en 
China (Memorias de pez, 2023). 

La segunda parte del conflicto civil chino llama la atención debido a que la iniciativa de conflicto 
ya no era de parte del partido nacionalista, sino del comunista. Complicando aún más la relación entre 
los 2 partidos. Recordemos que el partido nacionalista era apoyado principalmente por Estados 
Unidos, que le proporcionó armamento para luchar, mientras que, el partido comunista era apoyado 
mayormente por la Unión Soviética (Memorias de pez, 2023). 

 

Huida de los nacionalistas a Taiwán. 

Tras la toma de Manchuria, Pekín y Tianjin por comunistas, (Ver figura 2) Los nacionalistas fueron 
perdiendo control sobre el territorio chino. Debido al avance del partido comunista, Chiang Kai-shek, 
dimitió el 21 de enero de 1941 y huyo a la isla de Taiwán, donde mudó al partido nacionalista. 

Mao Zedong proclamó la República Popular China. Consolidando su nuevo mandato sin la 
amenaza de los nacionalistas. Aunque, la República Popular China continuaba con intenciones de 
invadir la ya mencionada isla, sus planes se vieron frustrados a causa de Estados Unidos, que tachó la 
invasión como inválida políticamente. El conflicto interno chino concluyó en diciembre de 1949, 
Dejando a China dividida, en: República Popular China (Partido comunista) y República de China 
(Taiwán) (Partido nacionalista), que a pesar de contar con la porción más pequeña de territorio, siguió 
representando a China internacionalmente hasta 1971. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apoyo capitalista a Taiwán. 

Como consecuencia de la derrota del partido nacionalista (A quien a partir de este momento 
nos referiremos cómo Taiwán), en el territorio continental de China. Los nacionalistas se trasladaron a 
la isla de Taiwán, donde Chiang Kai-shek estableció un gobierno provisional con la intención de 
reconquistar el territorio continental. Inicialmente, la economía taiwanesa se basaba en la agricultura, 
por lo que su producto interno bruto per cápita era inferior a los US$1.500, pero en la década de 1960 
la economía experimentó un crecimiento exponencial, convirtiéndose en un importante exportador de 
productos agrícolas (BBC News, 2024). 

 

Bajo este contexto, el apoyo de naciones capitalista, encabezadas por Estados Unidos, fue 
crucial para el mantenimiento y desarrollo de Taiwán, estos apoyos se manifestaron en forma de: 

Figura #3: Mapa de China (Adobe Stock,s.f) 

Figura #4: Mapa de distribución final China-Taiwán (Adobe Stock, s.f.) 



 

 

• Apoyo militar: Estados Unidos proporcionó asistencia militar a Taiwán para fortalecer su defensa y 
disponer de medios para disuadir cualquier intención de invasión por parte de la República Popular 
China. 

• Apoyo económico: Por parte de naciones de occidente, se brindaron préstamos y donaciones para 
impulsar la economía de Taiwán, promover una pronta industrialización y mejorar la calidad de vida de 
las aproximadamente 2,000,000 de personas que llegaron en masa a la isla. 

 

Taiwán se convirtió en un “aliado estratégico” del bloque occidental frente al comunismo chino. 
Estados Unidos respaldó a Taiwán buscando contener la expansión soviética en el mundo y detener el 
avance de la República popular China (Pérez, 2024). 

 

Taiwán centró su atención en la industrialización del país, pasando de una economía agrícola a 
la fabricación de bienes de consumo. Con apoyo de Japón, muchos campesinos se dedicaron a 
construir talleres destinados a la producción a bajo costo de productos para empresas niponas. 
Gracias al rápido crecimiento económico, Taiwán experimentó un acelerado desarrollo de 
infraestructura y tecnología, consolidando su industrialización (Amerise, 2024). 

 

El fallecimiento de Chiang Kai-shek y el fin de la Dinastía Chiang, un antes y después en Taiwán. 

A raíz del deceso de Chiang Kai-shek en 1975, su hijo, Chiang Ching-kuo tomó el poder e inició 
una serie de reformas en la isla de Taiwán. Pese a que, al principio de su mandato, mantuvo el régimen 
autoritario de su padre, en 1980 inició un proceso de apertura política, dónde levantó la prolongada ley 
marcial impuesta por su progenitor, y permitiendo la creación de nuevos partidos políticos, sentando 
las bases de un gobierno democrático. Su posterior decisión de nombrar a Lee Teng-hui, un taiwanés 
nativo y defensor de la democracia, fue crucial para la modernización política de la nación, siendo un 
ejemplo de esto, las primeras elecciones presidenciales en 1990. 

 

Política de “Una sola China” (1992). 

El establecimiento de la política de una sola China es clave para entender la situación actual del 
conflicto y un principio fundamental en la República Popular China. Esta política se estableció en 1992, 
donde representantes de la República Popular China y Taiwán se reunieron en Hong Kong e instauraron 
un acuerdo no oficial, en donde ambas partes acordaron que hay una sola China, pero no definieron 
qué entidad política representaba esa China (Yuan, 2024). 



 

 

China intentó establecer un sistema conocido como: “un país, dos sistemas”, donde si Taiwán 
aceptaba podía ejercer su propia autonomía. Taiwán no aceptó; sin embargo, se relajó en cuanto a la 
intervención de la RPCh en el país. El consenso permitió que no se diera paso a un conflicto militar 
durante un tiempo, pero el respeto hacia este en la actualidad es objeto de duda (Yuan, 2024). 

 

Primeras elecciones democráticas en Taiwán. 

La población de Taiwán se dejó de considerar como China y cada vez más tenían la convicción 
de que Taiwán era un país independiente, fue por eso que, el Kuomintang dejó de ser el único partido 
en Taiwán, dando paso también al partido progresista democrático, impulsor de ideas 
independentistas, que ganaría las elecciones en el año 2000 (BBC News, 2024). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actores principales. 

• República popular China 

• República de China (Taiwán) 

• Unión Soviética (Rusia) 

• Estados Unidos de América 

• Chiang Kai-shek 

• Sun Yat-Sen 

• Mao Zedong 

• Organización de las Naciones Unidas (ONU) 

• Chiang Ching-kuo 

Figura 5: Apertura democrática en Taiwán. (BBC, 2024) 



 

 

• Lee Teng-hui 

 

Situación Actual 

Posición actual de China sobre Taiwán y su insistencia en la reunificación. 

Desde la elección de Chen Shui-Ban como presidente de Taiwán en 2000, China declaró la Ley 
Anti-Secesión de 2005, la cual le otorga el derecho de “recurrir a medidas poco pacíficas” contra 
Taiwán en caso de que se independice. Actualmente, Taiwán, muestra una tendencia hacia la 
independencia formal, lo que genera preocupación en la República Popular China, que la considera 
una provincia rebelde. Cualquier intento de separación es visto por la República Popular China como 
una amenaza a su seguridad nacional y soberanía (BBC News, 2019). 

Xi Jinping -Presidente de la RPCh- dijo, en el discurso que conmemoraba 40 años desde “el inicio 
de mayor acercamiento”en el 2019, que la independencia de Taiwán era "una corriente contraria a la 
historia y un callejón sin salida", además, reiteró que la RPCh nunca tolerará ninguna actividad que 
promueva la independencia de Taiwán. 

Para comprender de una mejor manera la postura actual de China (RPCh) en este conflicto, 
destacaremos los siguientes puntos claves: 

• Principio de “Una sola China”: China se adhiere a los principios de la política de “Una sola China”, 
donde se establece que solo hay una China y que Taiwán hace parte de ella. La aceptación de este 
principio es fundamental en las relaciones diplomáticas de China en el panorama internacional, pues, 
reconocer a Taiwán como un país independiente es romper relaciones con la República Popular China. 

•  “Reunificación inevitable”: "Nadie puede detener la reunificación con Taiwán […] Nadie puede 
romper nuestros lazos de sangre, y nadie puede detener la tendencia histórica a la reunificación de la 
patria" (Xi Jinping, 2024). China considera la reunificación con Taiwán un evento inminente, así como 
un objetivo histórico de la nación, lo que convierte a la situación en una cuestión de soberanía nacional. 

• Reunificación a toda costa: China, no duda en afirmar que no descarta el uso de la fuerza militar 
como recurso a la incorporación de Taiwán a su territorio, así mismo no prometen renunciar al uso de 
la fuerza, como dijo el presidente Xi Jinping en el 2019. 

• Presión diplomática: China ejerce presión diplomática sobre otras naciones para que no 
reconozcan la independencia de Taiwán y realiza numerosos ejercicios militares cerca de la isla para 
demostrar su fuerza. 

     Ahora nos dedicaremos a entender los fundamentos de la determinación China por la reunificación 
con Taiwán, nos podemos orientar con los siguientes puntos: 



 

 

• Razones geopolíticas: No es un secreto que Taiwán es punto estratégico en el Mar Meridional y 
oriental chino, una Taiwán independiente con alianzas occidentales y capitalistas liderada por Estados 
Unidos, podría representar una amenaza para la seguridad nacional de China. 

• Razones ideológicas: Los chinos consideran la reunificación un asunto de identidad nacional y 
símbolo del resurgir de China como un actor dominante en el escenario mundial. 

• Razones económicas: China considera que, la integración de Taiwán en su economía traería 
numerosos beneficios económicos, pues su influencia económica se expandirá aún más en la región 
debido a que estaría más cerca de dominar el comercio en el mar de la China meridional. 

• China, en los últimos años, ha intensificado su presión sobre Taiwán, realizando distintos 
acercamientos militares a la región y amenazando constantemente con el uso de la fuerza en el caso 
de que Taiwán declare formalmente su independencia, por lo tanto, es un punto de tensión en la región. 

 

Política de Taiwán respecto a su soberanía y las posturas de su gobierno. 

La política de una sola China nunca fue bien acogida en Taiwán, pues aproximadamente, solo el 
4,7% de la población consideraba esta medida como viable, y el resto de habitantes o buscaba 
mantener el “Status QUO” del país o tenía la convicción de que lo mejor era declarar la independencia 
de Taiwán. De la misma manera, se opone completamente a la Ley antisecesión de 2005 (MAC, 2005). 

Taiwán tacha la Ley antisecesión de 2005 como una violación al derecho internacional, que solo 
impacta negativamente en el proceso democrático de la nación, daña las relaciones con la parte 
continental de China y amenaza a la seguridad de la región. En respuesta, La República de China 
(Taiwán) establece públicamente su opinión ante esta ley; entre los puntos más relevantes que se 
mencionan y que pueden esclarecer la postura de Taiwán y razones por la que se oponen a la Ley 
antisecesión de 2005 están: 

• Negación de los valores democráticos: Debido a su régimen autoritario, China podría considerar 
ver cualquier avance democrático en Taiwán como intento de independencia gracias a la Ley 
antisecesión de 2005. 

• Violación de la voluntad del pueblo taiwanés: El 93% de la población de Taiwán rechaza el uso de 
la Ley Anti-Secesión de 2005 como excusa para una invasión, sosteniendo la idea de que solo los 
taiwaneses pueden decidir sobre su futuro. 

• Cambio unilateral del Status QUO: El 80% de los taiwaneses apoyan el mantener el “Status QUO”, 
sin embargo, la Ley Anti-Secesión de 2005 impone la unificación de carácter obligatoria, alterando el 
equilibrio que sostiene el “Status QUO”. 



 

 

• Retroceso en la mejora de relaciones: China se ha aislado y ha amenazado a Taiwán, lo que hace 
más distante la idea de unas relaciones pacíficas entre los 2 países, taiwaneses están de acuerdo de 
que la Ley anti secesión de 2005 se dedica solo a intensificar las tensiones entre las naciones. 

• Preparativos para usar la fuerza contra Taiwán: Las tensiones cada vez son mayores y el aumento 
del presupuesto militar de China y su despliegue cerca de zonas de Taiwán incrementa las tensiones 
en la región y justifica el cambio unilateral del Status quo. 

 

Como conclusión y síntesis de lo mencionado con anterioridad, Taiwán mantiene una postura firme 
sobre su soberanía e independencia, a pesar de la presión de China, Taiwán busca mantener el “Status 
QUO” y defender su democracia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconocimiento de Taiwán. 

China considera a Taiwán como una provincia rebelde y exige que cualquier país que desee 
mantener relaciones con la RPCh rompa lazos con Taiwán. China, presiona a países con una postura 
ambigua, utilizando su influencia económica y diplomática, además, amenazando con retirar 

Figura 6: Encuesta sobre decisiones del futuro de Taiwán (Election Study Center,1994-2023) 



 

 

inversiones y ayudas a toda nación que mantenga relaciones con Taiwán. Taiwán se encuentra aislado 
del escenario internacional y con cada vez más dificultades de establecer relaciones formales con 
otros países del mundo, con solo unos pocos países reconociéndolo oficialmente, no obstante, varias 
naciones, como Estados Unidos, Japón y la Unión Europea mantienen relaciones informales con 
Taiwán a través de acuerdos no gubernamentales, lo que le permite a estos países mantener lazos con 
Taiwán, sin desafiar la política de “Una Sola China”. (VisualPolitik, 2020). 

 

La posición clave de Taiwán en el control del mar chino meridional y la industria tecnológica. 

La importancia de Taiwán en términos geográficos recae en su posición, entre el mar de China 
meridional y  el mar de China Oriental, una de las zonas con más flujo marítimo a nivel mundial. China 
considera que la cadena de islas formadas al oriente del país (Ver figura 5) son un obstáculo para sus 
centros económicos, situados en la franja costera este de la nación, puesto que, la forma del sistema 
de islas se asemeja a un conjunto de barreras que impedimentan el paso a los mares que bañan el 
territorio continental chino, lo que restringe el paso hacia el océano Pacífico (Pérez, 2024). 

La razón por la que la disputa de esta zona es tan relevante, y el hecho por el que China está 
sumamente interesado en el control del mar, por los siguientes motivos: 

• Prevenir ataques marítimos a su territorio. 

• Evitar que se le niegue acceso al océano Pacífico. 

• El acceso a una  zona rica en recursos naturales, como gas y petróleo. 

 

Taiwán, debido a su ubicación geográfica, juega un papel clave en el control del vasto océano 
meridional. Como fue indicado anteriormente es una zona rica en recursos naturales, al estar en medio 
del océano y tener la capacidad de controlar el flujo marítimo de la zona, Taiwán, adquiere una 
relevancia política significante y se convierte en objeto de atención para naciones completamente 
desarrolladas como: China y Estados Unidos (Pérez, 2024). 

Taiwán es un líder indiscutible en la industria tecnológica, produciendo el 60% de 
semiconductores a nivel mundial, y el 90% cuando nos referimos a investigación de nanotecnología. 
Estados Unidos busca evitar que China avance tecnológicamente, lo que se ve en cierto modo 
frustrado debido a que China ha contratado a ingenieros taiwaneses en un intento de desarrollar su 
propia autonomía tecnológica. Sin embargo, Estados Unidos ha bloqueado las exportaciones de 
microchips y su material de fabricación a China, para impedir que sigan progresando en esta industria. 
Dejando de lado este conflicto estadounidense, Taiwán busca mantener su liderazgo en este tipo de 



 

 

avances, lo que lo convierte en un actor clave a nivel geopolítico, y un fuerte motivo para dar cabida a 
disputas sobre su control (Amerise, 2024). 

A estas alturas, cualquier conflicto en la zona podría alterar principalmente  la producción de 
semiconductores, los cuales son cruciales para la economía mundial, debido a que son utilizados para 
crear: Teléfonos inteligentes, vehículos, equipos médicos, entre otros. El estallido de una 
confrontación en la isla y/o alrededores tendría consecuencias negativas en el mundo para numerosas 
industrias dependientes a los semiconductores. 

 

Conflicto ideológico sino-estadounidense. 

El conflicto ideológico que involucra a estas 2 grandes superpotencias reside en su radical y 
contrastante postura sobre la cuestión referente a la República de China (Taiwán). 

 

Postura de China: 

Como síntesis de lo expuesto 
anteriormente referente a la posición de la RPCh 
frente a Taiwán, para la República de China es 
considerado inadmisible el modo de pensar de la 
población taiwanesa, quienes no aspiran a 
buscar una reunificación y, por el contrario, están 
motivados a mantener el “Status QUO”. El mismo 
gobierno chino considera una amenaza la 
influencia del pensamiento occidental en la zona, 
así como una amenaza a la legitimidad del 
régimen y de la RPCh en sí (BBC News, 2019). 

Respaldados por una creciente 
fortificación militar y un creciente desarrollo de la 
marina del país, el presidente de la República, 
aprovecha sus discursos, colmados de un 
profundo sentimiento nacionalista, para provocar 
en la ciudadanía un sentimiento de urgencia de 
necesidad de reunificar a Taiwán, así como la 
necesidad china de tener un acceso directo al 

océano Pacífico y controlar las rutas marítimas de 
sus mares limítrofes. (DW, 2024) 

Figura 9: Comparación de fuerzas militares en 
zonas cercanas a Taiwán. (Statista, 2022) 



 

 

 

China actualmente está haciendo constantemente aproximaciones navales y aéreas cada vez 
más cercanas a la isla Taiwán, manteniendo actitudes progresivamente más provocadoras, esto en 
razón de la intención china de mostrar su nuevo poderío con el que manifiestan que serán capaces de 
plantarse sin problemas ante el poderío estadounidense. 

 

Postura de Estados Unidos. 

Estados Unidos, busca mantener el “Status QUO” en Taiwán. Estados Unidos presuntamente no 
considera a China como un adversario y defiende que su ascenso debe respetar las reglas del orden 
internacional, sin amenazar la seguridad ni soberanía de otras naciones. (Yuan, 2024) 

Estados Unidos lo que menos anhela es ceder el poder de la región a China, por lo que toma una 
forma de actuar que se observa en ejecutar unas “líneas de acción”, que consisten en el envío de 
fuerzas navales para fortalecer y proteger a las alianzas militares de la zona, así como al TPP, 
excluyendo a China. La nación cuenta con una postura donde sigue defendiendo a Taiwán y la vez 
busca promover un acuerdo bilateral que no concluya ni en la reunificación con China continental ni la 
independencia de Taiwán, ya que directamente no la apoya. (Smith, 2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las provocaciones por parte de China hacen a los estadounidenses pensar en la idea de una 
posible invasión antes de 2027, según el almirante Davidson, comandante del mando Indo-Pacífico 

Figura 10: Encuesta sobre preferencia 
población taiwanesa. (Pew Research Center, 

2019) 



 

 

desde 2018 hasta el 2021. Sin importar cuando, Estados Unidos junto a Japón buscarían evitar una 
invasión China a Taiwán, donde podrían perder a gran escala en los ámbitos económico, militar y 
políticamente, pero asegurando también el debilitamiento del régimen comunista. (Ser, 2022) 

La nación americana sigue implementando cada vez más presencia militar y con su objetivo 
inalterable de defender a Taiwán, debido a razones: Estratégicas, económicas, y morales, sumado a 
que Taiwán es un ejemplo de democracia en Asia. Estadounidenses creen, que el exponencial 
crecimiento de la marina en China incita a creer en los deseos chinos de influir en el estado actual de 
Taiwán, alterando el “Status QUO” dentro de la nación y establecer la hegemonía china en el oriente 
asiático. (IEEE, 2023) 

Como conclusión nos encontramos con 2 posturas muy chocantes y distantes, la una de la otra, 
a causa de las ambiciones individuales de cada uno de los países, donde China por su intención de 
reunificar Taiwán y creciente fuerza militar chocan con la determinación estadounidense de evitar 
cualquier cambio unilateral en la isla, estos conflictos entre las ideologías podrían desembocar en un 
conflicto con repercusiones globales y actualmente contando con una tensión muy alta. 

 

Rol de la comunidad internacional y medidas recientes tomadas. 

El crecimiento general de China como nación ha generado preocupación en la comunidad 
internacional. Para contener su influencia, India y Estados Unidos junto a Australia y Japón han creado 
el QUAD, fortaleciendo la cooperación entre aliados en lo que tratan de recuperar relaciones con Corea 
del Sur y Japón, en particular, el bloque ha manifestado una firme posición acerca de la defensa de 
Taiwán, considerando un ataque a la isla una amenaza directa a su seguridad. (Smith, 2021) 

Países tales como Australia respaldan las iniciativas de Estados Unidos. India, a pesar de ser 
uno de los países más relevantes del grupo BRICS, establece una posición de apoyo a los ideales de 
Estados Unidos sobre el conflicto. Por otro lado, China y Rusia mantienen su alianza, que, aunque su 
prioridad está centrada en Ucrania, está dispuesta a respaldar a su socio asiático. 

La Unión Europea percibe la disputa como una preocupación económica y política, buscando 
evitar a toda costa un conflicto donde se dé cabida a bloqueos económicos que puedan afectar la 
estabilidad de la región, su postura basándose en mantener la coherencia en sus intereses 
económicos y valores (EEAS, s. f.). 

 

Puntos Clave del Debate 

• Papel de la evolución fundamental entre las relaciones de China y Taiwán 

• Impacto y fortalecimiento adquirido por China gracias a su ascenso económico y militar 



 

 

• Análisis e importancia de la postura y rol de Taiwán en el conflicto 

• Influencia social y económica de las distintas opiniones sobre la política de una sola China 

• Incremento y relevancia de la actividad militar en zonas cercanas a Taiwán y el mar Meridional 

• Análisis de la posición de Estados Unidos en el conflicto actualmente, teniendo en cuenta la 
postura del nuevo gobierno posesionado 

• Influencia del mundo occidental en el conflicto y posibles intervenciones que cooperarían a favor 
de solucionar el conflicto 

• Distintas consecuencias del rol de la economía, su funcionamiento y potencia del comercio, 
dependiendo del control de la isla 

 

Preguntas Orientadoras 

• ¿Cómo se relaciona la delegación asignada con la situación, apoya la postura de China o Taiwán, 
ya sea directa o indirectamente? ¿Mediante qué acciones? 

• ¿Cómo afectan los conflictos geopolíticos entre naciones la seguridad de las rutas marítimas 
económicas? 

• ¿Qué medidas debe tomar el Consejo de Seguridad para prevenir una disputa a mayor escala y así 
prevenir, al igual que mediar en los conflictos relacionados con estas dos naciones? 

• ¿Cómo se puede velar por mantener una buena relación entre las partes involucradas y hallar una 
solución equitativa que sea en pro del bienestar global? 

• ¿Cómo se ve afectado el mundo occidental y oriental por las implicaciones de la disputa del mar 
meridional? 
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Tema 2: El Riesgo de la Piratería 
Somalí en el Comercio Marítimo 

Internacional. 
Glosario: 

• Piratería marítima: Se define a esta como actos de violencia, detención o depredación cometidos 
en alta mar o en lugares fuera de la jurisdicción de cualquier Estado, con fines privados, por la 
tripulación o los pasajeros de un buque o aeronave privados, dirigidos contra otro buque o aeronave, o 
contra las personas o bienes a bordo de estos (Mundi, 2022). 

• Estado fallido: Un Estado fallido es aquel en el que el gobierno no tiene el control real de su 
territorio, no es considerado legítimo, por una parte, importante de la población, no ofrece seguridad 
interna ni servicios públicos especiales a sus ciudadanos y no tiene el monopolio del uso de la fuerza 
(Chomsky, 2007). 

• Golfo de Adén: Situado entre Yemen, en la costa meridional de la península arábiga, y Somalia y 
Yibuti, en el Cuerno de África, y conectando el océano Índico con el mar Rojo, el golfo de Adén es uno 
de los pasos marítimos más concurridos de todo el planeta. De hecho, es allí donde se localiza un 
punto de estrangulamiento de las rutas marítimas mundiales: el más que famoso estrecho de Bab el-
Mandeb (Piella, G. C, 2021). 

• Cuerno de África: La región donde se encuentra Somalia, de gran importancia geoestratégica. 

• Al-Shabaab: Grupo insurgente que ha tenido vínculos con la piratería somalí, Al-Shabaab ha 
cometido actos que amenazan, directa o indirectamente, la paz, la seguridad o la estabilidad de 
Somalia (Consejo de seguridad, 2014). 

• Redes de crimen transnacional: Grupos que operan a través de las fronteras nacionales, 
incluyendo redes de piratería y tráfico de armas. 

• Corso: Campaña que hacían por el mar los buques mercantes con patente de su Gobierno para 
perseguir a los piratas o a las embarcaciones enemigas. Ir, salir a corso. Venir de corso (R.A.E, s/f). 

 

 

 



 

 

Contexto Histórico 

Origen de la piratería marítima en la sociedad. 

Orígenes y auge en la Antigüedad: 

La piratería, definida desde la antigua Roma como una amenaza para la humanidad, floreció en 
el Mediterráneo debido a la necesidad de esclavos y la inicial indiferencia romana. Sin embargo, su 
impacto negativo en el comercio y el abastecimiento de Roma llevó a la implementación de medidas 
militares. La figura de Pompeyo destacó por su estrategia preventiva y ofensiva, logrando reducir 
significativamente la piratería y transformando el Mediterráneo en el "Mare Nostrum" romano (La 
Criminología, s.f.). 

 

Evolución en la Edad Media y el surgimiento del corso. 

Durante la Edad Media, la piratería se entrelazó con el corso, una práctica legalizada por los 
estados para atacar a enemigos. La distinción entre pirata y corsario se volvió borrosa, determinada 
más por la política que por la ley. La necesidad de flotas y la rentabilidad del corso llevaron a una 
relación simbiótica entre piratería y estados, donde mercaderes y nobles se involucraban en 
actividades corsarias (La Criminología, s.f.). 

 

La Edad de Oro de la piratería y su legado. 

La piratería alcanzó su apogeo en la Edad Moderna, especialmente en el Caribe, con figuras 
como los bucaneros y filibusteros. Factores como la riqueza de las Indias, la pobreza y la debilidad del 
imperio español impulsaron esta era. La patente de corso legalizó aún más la actividad, 
diferenciándose de la piratería. Los ataques piratas de esta época sentaron las bases para la piratería 
moderna, que sigue siendo una amenaza para el comercio marítimo global. 

 

Dictadura del Líder Militar Siad Barre y Guerra Civil Somalí. 

     La actual República Federal de Somalia se encontraba durante el año 1969, bajo el mandato 
dictatorial del líder militar Siad Barre. Este régimen se caracterizaba por la marcada brecha entre el 
gobierno y la población, ya que esta segunda se veía fuertemente reprimida políticamente. En 
consecuencia surgieron, en 1991, distintos frentes de oposición a la dictadura, por ende ese mismo 
año, la dictadura llegó a su fin. 

     Así mismo, comenzó la guerra civil de Somalia debido a que los grupos insurgentes se enfrentaron 
entre sí por el vacío de poder tras derrocar la dictadura; sin embargo, desde 1991, Somalia, no ha 



 

 

logrado concretar una estabilidad gubernamental centralizada. Por esto mismo, se empieza a nombrar 
a Somalia como un Estado fallido a falta de un estado bien consolidado, capaz de abordar sus 
problemas y conducir la autoridad sobre su dominio. 

 

Origen de la Piratería Somalí: 

Como se mencionó anteriormente, a partir de estas razones, la piratería surge con el motivo de 
brindar la seguridad requerida frente a los barcos extranjeros, los cuales eran atraídos por la posición 
geoestratégica de Somalia y sus recursos marítimos. Del mismo modo, Somalia ya era considerada una 
de las zonas “más vulnerables del mundo” a falta de la presencia del estado desde 1989, generando 
así una crisis humanitaria, falta de seguridad social y una fuerte presencia de buques extranjeros en 
busca de explotar sus recursos naturales (Universidad Externado de Colombia, 2015). 

Debido a esto, nace una gran variedad de grupos armados al margen de la ley que incrementaron 
la problemática del conflicto al interior del país, entre estos grupos surgieron precisamente los piratas 
somalíes. En lugar de grupos con nombres fijos y jerarquías claras, la piratería somalí se caracteriza por 
redes fluidas y alianzas cambiantes. Sin embargo, se pueden identificar algunas categorías y áreas de 
influencia. En primer lugar están los “Grupos de Puntlandia”, considerados los grupos piratas más 
antiguos de Somalia, operan principalmente desde la región semiautónoma de Puntlandia. Se les 
conoce como "piratas pescadores", ya que algunos de ellos inicialmente se dedicaban a la pesca antes 
de dedicarse a la piratería. Después están los “Grupos de Marka”, operando en la región de Bajo 
Shabelle. Destacan por ser un conjunto de pequeños grupos con un nivel de organización variable. 
También, los “Grupos de la zona de Kismaayo”, quienes operan en la parte meridional de Somalia y por 
último los "Guardacostas Voluntarios de Somalia". 

Este grupo ataca pequeñas embarcaciones de pesca, especialmente en la parte meridional de 
Somalia. Diversos factores como, la carencia de un gobierno estable, la contaminación de los mares 
debido al derramamiento de residuos tóxicos y la disminución de riqueza -a causa de sequías y pesca 
ilegal-, colaboraron a que la piratería se estableciera en aguas adyacentes a Somalia a modo de 
seguridad privada, con la motivación de proteger los recursos marítimos (Instituto Elcano, s.f). 

Para evidenciar esto, mejor vale destacar que, por ejemplo, en defensa de los abusos de las 
flotas pesqueras internacionales, una gran parte de la población pesquera somalí conformó la 
«Guardia Costera Voluntaria de Somalia» para cometer saqueos, que al principio eran selectivos, pues 
buscaban únicamente los barcos que pescaban ilegalmente o que vertían sustancias tóxicas en las 
aguas costeras. Pasado el tiempo, estos grupos conformados, pudieron acceder a redes 
transnacionales que financiaban el equipamiento de armamento y varias estrategias de conexión y 
negociación a nivel global. Este crimen trasnacional abarcaba redes de piratería, tráfico de armas y 
terrorismo, aumentando la violencia y la inseguridad. Generando así profundas consecuencias en el 



 

 

país ya que la inestabilidad política y la falta de control gubernamental facilitan que las actividades 
ilícitas se extiendan, desestabilizando la región, obstaculizando el desarrollo económico y 
perpetuando la pobreza. 

De esta manera, los piratas somalíes optaron por secuestrar buques de todo tipo, cobrando 
costosos rescates y volviendo esta su principal actividad productiva. Además a falta de una autoridad 
en el estado fallido, el inconformismo y la necesidad de seguridad, los piratas ejercieron fácilmente 
control sobre el espacio marítimo y obtuvieron el reconocimiento de las personas por su modus 
operandi violento y ser la mayor fuente de ingresos monetarios para el país. A causa del prolongado 
estado fallido de Somalia, su economía se vió totalmente afectada por la ausencia de un gobierno 
central efectivo durante décadas que creó ese vacío de poder. Esa inestabilidad ahuyentó la inversión 
extranjera, interrumpió el comercio y obstaculizó el desarrollo de infraestructuras básicas. La falta de 
un sistema legal sólido también impidió el crecimiento del sector privado y fomentó la corrupción. 

Por esto se legitimaron sus repertorios violentos frente a las comunidades somalíes, al ser estos 
la mayor fuente de ingresos de la zona. Luego, con las ganancias del rescate, se repartían para el 
bienestar colectivo, destinando el recurso monetario a hospitales, escuelas y otros servicios. Esto 
también colaboró en que incluso los guardacostas ofrecieran su apoyo, convirtiéndose en milicias que 
veían un beneficio en el chantaje, el secuestro y la protección remunerada de pesqueros extranjeros, 
aprovechando así los cargamentos y recursos monetarios de países industrializados. De igual forma, 
la piratería, en su intención de obtener mayor riqueza, se ha insertado en una red de actos ilícitos que 
abarca desde el tráfico de armas y estupefacientes hasta la inmigración ilegal, logrando ser más que 
una amenaza de la seguridad local a ser una amenaza a la seguridad global (Universidad Externado de 
Colombia, 2015). 

 

Situación Actual 

En la actualidad, los piratas somalíes no defienden a ningún partido político y actúan con base 
en sus propios intereses económicos, de este modo no se asocian las consecuencias de sus actos a 
un estado u organización política. Tampoco se les categoriza como mercenarios, debido a que no 
trabajan específicamente para un agente externo ni son remunerados, pero sí poseen una 
jerarquización: Esta solía estructurarse en torno a líderes que financiaban y dirigían las operaciones, 
tomando decisiones clave sobre los ataques y la distribución del botín. Debajo de ellos, los navegantes 
y combatientes ejecutaban los abordajes, empleando lanchas rápidas y armamento para someter a las 
embarcaciones. Los intermediarios y financistas desempeñaban un papel crucial en la venta del botín, 
la adquisición de suministros y el lavado del dinero obtenido. Finalmente, informantes y colaboradores 
proporcionaban información valiosa sobre el tráfico marítimo y facilitaban la ocultación del botín. 
Estas estructuras, aunque variaban entre grupos y regiones, compartían una lógica común de 
maximización del beneficio y minimización del riesgo en un entorno marítimo altamente volátil. 



 

 

Es vital recalcar que hoy en día Somalia sigue teniendo una importancia geoestratégica 
innegable. Somalia tiene una posición clave en el Cuerno de África. Su extensa costa bordea rutas 
marítimas vitales como el Golfo de Adén y el Océano Índico, donde transita un porcentaje significativo 
del comercio mundial, incluyendo el transporte de petróleo. Esta ubicación la convierte en un punto de 
interés para potencias globales que buscan asegurar el flujo comercial y mantener la estabilidad en 
una región marcada por la inestabilidad. La presencia de recursos naturales potenciales y la amenaza 
que suponen grupos terroristas como Al-Shabaab, refuerzan aún más su relevancia internacional. 

 

 

A pesar de que los piratas somalíes pasaron de 
actuar de un modo defensivo y selectivo, a abusar de 
su poder, actuando ofensiva e indiscriminadamente 
la prensa internacional opina distinto, percibiendo la 
piratería somalí como un grupo criminal que se 
refugia en los saqueos y el secuestro de 
embarcaciones como su forma de acceder 
fácilmente a recursos monetarios, casi quitándole 
relevancia a la gravedad del asunto porque justifican 
su actuar. Por otro lado, también se ha relacionado la 
piratería somalí con Al-Shabaab, un grupo al margen 
de la ley yihadista que busca imponer una versión 
estricta de la ley islámica en Somalia, todo esto en 
una dinámica compleja. 

Aunque no siempre ha existido una alianza 
formal y constante, se han identificado puntos de 
conexión significativos. La búsqueda de 

financiamiento compartido y la coincidencia de 
territorios han creado oportunidades para la interacción 

y, en ocasiones, la colaboración. En un entorno donde el control gubernamental es precario, tanto los 
grupos piratas como Al-Shabaab han podido aprovechar la situación para obtener recursos, lo que ha 
llevado a sugerencias de que Al-Shabaab ha buscado beneficiarse de las actividades de piratería. 

Los piratas somalíes cuentan con un complejo y organizado modus operandi donde primero, los 
intermediarios fijan el precio del rescate y negocian para ganar la mayor suma posible por las 
embarcaciones secuestradas. Las tarifas de los intermediarios oscilan entre los 100.000 y los 300.000 
euros (Martin et al, 2012).En segundo lugar, para que los piratas puedan llevar a cabo secuestros, 
necesitan un respaldo financiero, un patrocinador, donde éste anticipa el capital necesario para el 

Figura 1: Mapa de la posición geoestratégica de 
Somalia (Instituto Elcano, s.f.) 



 

 

funcionamiento de las milicias marítimas, aportando a las embarcaciones, el combustible, las armas 
y las municiones y el equipo de comunicaciones» (Martin et al., 2012, p. 19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En tercer lugar, las redes regionales e internacionales la respaldan. Las regionales brindan la 
información a los piratas en las flotas que navegan por el golfo de Adén, indicando la nacionalidad, 
carga y posición exacta de la embarcación a secuestrar. Por su parte, las redes internacionales, de 
acuerdo con un informe de inteligencia de la Operación Atalanta, están integradas por informadores-
asesores ubicados en Londres, los cuales poseen información detallada de los barcos atacados (IEEE, 
2010). 

Esto nos permite verificar que los piratas tienen una estructura altamente organizada y podemos 
resaltar cómo los actos de los piratas han ido cambiando con el paso del tiempo, ya que en el principio 
sus dinámicas violentas iban únicamente hacia los barcos pesqueros, más al darse cuenta del lucro 
que podían obtener al secuestrar todo tipo de barcos, transformaron la violencia defensiva a ejecutar 
toda una red de crimen organizado. 

La lucha contra la piratería somalí ha exigido un enfoque integral, combinando la presencia 
naval internacional para proteger las rutas marítimas con medidas de seguridad a bordo de los buques. 
En perspectiva, se ha buscado fortalecer las capacidades de las fuerzas de seguridad somalíes y 

Figura 2: Infografía piratería en Somalia 
(International Maritime Bureau, s.f) 



 

 

promover el desarrollo económico en las comunidades costeras, ofreciendo alternativas a la piratería. 
La acción legal y judicial, junto con la cooperación internacional para desmantelar las redes de 
financiación, ha sido crucial. Sin embargo, se ha reconocido que las soluciones a largo plazo deben 
abordar las causas profundas en tierra firme, mediante la reconstrucción del país y la creación de 
estabilidad política. 

 

En conclusión, viéndolo desde el Consejo de Seguridad, la piratería somalí ha significado una 
seria amenaza para la seguridad global, perturbando el comercio marítimo internacional al interrumpir 
rutas vitales, lo que conlleva incrementos en los costos de transporte y riesgos de escasez. Además, 
contribuye a la inestabilidad regional al financiar grupos armados, facilita la proliferación de armas, y 
plantea riesgos humanitarios a través de secuestros y extorsiones. La posible conexión con grupos 
terroristas como Al-Shabaab, junto con el aumento de los costos de seguridad marítima, nos muestra 
una vez más la naturaleza compleja y multifacética de esta amenaza para la paz y la estabilidad 
globales. 

 

Puntos Clave del Debate 

• La relación entre la piratería y el estado socioeconómico-político del país. 

• Relevancia marítima de la zona. 

• ¿Cómo los factores geográficos agravan la situación e imposibilitan su solución? 

• Modus operandi de los grupos piratas. 

• Impacto y pérdidas en diferentes industrias mundiales. 

 

Preguntas Orientadoras 

• ¿Qué impacto tiene la piratería marítima en el escenario internacional? 

• ¿La delegación a la que representa ha tomado medidas para combatir la piratería? Si es así, 
¿Cuáles? 

• ¿Qué soluciones se han propuesto anteriormente en el ámbito internacional para combatir a la 
piratería? 

• ¿A qué desafíos se enfrenta la comunidad internacional a causa de la piratería somalí? 

• ¿La delegación se ve directamente afectada con la pirateria somalí, si es así, de qué manera? 



 

 

• ¿La delegación sufre de un problema similar con los grupos piratas ilegales? 

• ¿Cuáles son las soluciones que tu país ha propuesto para el tema? 

• ¿Qué papel toma tu país con relación a la piratería somalí? 
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¿Cómo Hacer un Buen Argumento? 
Un buen argumento no solo debe ser claro y estructurado, sino también convincente y basado en 
evidencia. En el contexto del debate y la negociación, es fundamental que cada punto expuesto sea 
sólido, coherente y relevante para la discusión. A continuación, se presentan los elementos clave para 
construir un argumento efectivo. 

 

• Claridad y precisión 

Expón tu punto de manera directa y sin ambigüedades.   

• Uso de evidencia 

Respalda tu argumento con datos, fuentes confiables o ejemplos concretos.   

• Coherencia lógica 

Asegúrate de que las premisas llevan a una conclusión válida.   

• Refutación de contraargumentos 

Anticipa posibles objeciones y respóndelas de manera efectiva.   

• Lenguaje formal y diplomático 

Evita juicios de valor y usa un tono profesional.   

• Relevancia 

Enfócate en puntos clave relacionados con el tema en discusión.   

• Impacto y aplicación práctica 

Explica cómo tu argumento afecta la situación actual o futuras decisiones. 

• Estructura lógica 

Organiza tu argumento con una introducción, desarrollo y conclusión.   

• Persuasión y apelación al interés común 

Enmarca tu argumento en valores compartidos para mayor impacto. 

 

 



 

 

Recomendaciones de los Presidentes 
• No tengan pena ni miedo de usar la plaqueta. Es su mayor aliada durante el debate. Siempre que 
tengan ideas, hablen la mayor cantidad de veces posibles, haciendo intervenciones de calidad para 
que todas las delegaciones los tengan en cuenta. 

• Recuerden que la extensión de una intervención o del portafolio no determina su calidad, pueden 
expresar todo lo que quieran, pero siempre tengan en cuenta: Calidad es mejor que cantidad. 

• Usen el espacio de la sala para hacerse notar por los delegados y presidentes. 

• Mantengan un contacto visual para demostrar seguridad en el tema. 

• Les recomendamos tener una libreta a mano, para que puedan anotar puntos importantes de 
anteriores intervenciones y anotar puntos importantes de su intervención al momento de hablar. 

• Hagan intervenciones teniendo en cuenta las anteriores. Sigan con el transcurso del debate. 

• Hacer sus intervenciones más dinámicas con el uso de tablero, imágenes, proyector, videos, etc. 

• Manejen un buen tono de voz, no necesariamente deben gritar, pero si manejar un tono en el que 
puedan hacer llegar su punto de vista a los demás. 

• Hagan uso adecuado del lenguaje parlamentario. 

• No necesariamente deben depender de los dispositivos electrónicos, siempre es bueno que 
tengan información preparada. 

• Deben poseer buenas fuentes que respalden la información tanto de una intervención como del 
portafolio. 

• Tengan información suficiente en el portafolio que les permita conocer el tema y su posición en 
profundidad. Recuerden que cualquier portafolio que contenga plagio no se tomará en cuenta. 

• Es fundamental contextualizar, no sólo con su situación individual, también investiguen 
implicaciones globales del tema y cómo afecta a otras naciones. 

• Asegúrense de dar lo mejor de ustedes mismos durante los días del modelo, nosotros estamos 
seguros de que pueden hacerlo. 

• Recuerden que cualquier tipo de plagio y uso indebido de inteligencias artificiales (Como ChatGPT 
o similares) está totalmente prohibido, y será penalizado. 


