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Introducción 

Las Naciones Unidas (ONU) se han convertido en uno de los 

organismos internacionales más importantes desde su fundación en 

1945. Nacida tras la devastación de la Segunda Guerra Mundial, su 

principal finalidad fue —y sigue siendo— mantener la paz y la 

seguridad internacionales, fomentar la cooperación entre los 

Estados y promover el desarrollo sostenible. Con el paso de las 

décadas, la ONU se ha ido adaptando a un mundo en constante 

evolución, ampliando sus objetivos e incorporando nuevos retos, 

como la protección de los derechos humanos, la lucha contra el 

cambio climático y la asistencia humanitaria en zonas de conflicto o 

desastres naturales. 

Este libro se propone ofrecer una visión amplia y detallada de la 

estructura y funciones actuales de la Organización de las Naciones 

Unidas. A lo largo de los capítulos, exploraremos la historia de su 

fundación y sus principales órganos, así como su financiación, los 

programas y agencias que forman parte de su entramado 

institucional, y los retos que enfrenta hoy en día. También 



analizaremos el impacto real que tiene en la vida de las personas y 

las naciones, y las perspectivas de reforma para que la ONU 

continúe siendo relevante en las próximas décadas. 

La intención es no solo presentar datos y cifras, sino también 

reflexionar sobre el papel que cada uno de sus órganos desempeña 

en la actualidad. Comprender el funcionamiento de las Naciones 

Unidas resulta esencial para valorar su importancia en la búsqueda 

de soluciones globales y cooperativas a problemas que trascienden 

fronteras. Esperamos que estas páginas sirvan como guía para 

quienes deseen acercarse a esta institución con una mirada crítica, 

pero también con la esperanza de que, mediante la diplomacia 

multilateral, se puedan forjar caminos de paz y prosperidad 

compartida. 

 

Capítulo 1: Antecedentes Históricos de las Naciones Unidas 

1.1 Orígenes y la Liga de las Naciones 

La idea de una organización internacional que velara por la paz 

surgió tras la Primera Guerra Mundial con la fundación de la Liga de 

las Naciones en 1919. Sin embargo, a pesar de sus intenciones, la 

Liga fracasó en prevenir conflictos de gran escala. La ausencia de 

ciertas potencias clave y la falta de mecanismos de aplicación de 

sus resoluciones la hicieron ineficaz para evitar la Segunda Guerra 

Mundial. 

1.2 El surgimiento de la ONU 

La devastación causada por la Segunda Guerra Mundial impulsó a 

los países aliados a buscar un nuevo marco institucional para 

mantener la paz. En 1941, el presidente de Estados Unidos, 

Franklin D. Roosevelt, y el primer ministro británico, Winston 

Churchill, firmaron la Carta del Atlántico, que establecía principios 

de colaboración internacional. Posteriormente, se realizó la 

Conferencia de Teherán (1943), la de Yalta (1945) y finalmente la 

Conferencia de San Francisco (1945), en la cual se redactó la Carta 

de las Naciones Unidas. Esta carta, firmada el 26 de junio de 1945, 

entró en vigor el 24 de octubre de ese mismo año, fecha 

considerada como la fundación oficial de la ONU. 



1.3 Objetivos iniciales 

La Carta de las Naciones Unidas estableció cuatro objetivos 

fundamentales: 

1. Mantener la paz y la seguridad internacionales. 

2. Fomentar relaciones de amistad entre los países sobre la 

base del respeto de la igualdad de derechos y la libre 

determinación de los pueblos. 

3. Realizar la cooperación internacional en la solución de 

problemas de carácter económico, social, cultural o 

humanitario y en la promoción y estímulo del respeto a los 

derechos humanos y las libertades fundamentales. 

4. Servir como centro que armonice los esfuerzos de las 

naciones por alcanzar estos propósitos comunes. 

Estos objetivos guiaron las primeras décadas de funcionamiento de 

la ONU, centradas principalmente en prevenir un nuevo conflicto 

global y promover la reconstrucción de Europa a través de la 

cooperación internacional. Con el comienzo de la Guerra Fría, la 

organización se enfrentó a tensiones ideológicas entre las dos 

superpotencias principales —Estados Unidos y la Unión Soviética—

, lo que influyó en la dinámica de sus órganos internos. Aun así, la 

ONU se consolidó como el único espacio de encuentro multilateral 

en el que la comunidad internacional podía debatir los problemas 

más urgentes. 

 

Capítulo 2: Estructura General de las Naciones Unidas 

2.1 Los seis órganos principales 

La Carta de las Naciones Unidas establece seis órganos principales 

que, a grandes rasgos, conforman el esqueleto institucional de la 

organización: 

1. Asamblea General: Órgano deliberativo y representativo en 

el que participan todos los Estados Miembros. Cada país 

cuenta con un voto y las resoluciones, si bien no son 



jurídicamente vinculantes en la mayoría de los casos, tienen 

un peso político y moral significativo. 

2. Consejo de Seguridad: Encargado de la paz y la seguridad 

internacionales. Cuenta con 15 miembros, de los cuales 5 son 

permanentes (China, Estados Unidos, Federación Rusa, 

Francia y Reino Unido) con poder de veto. Sus resoluciones 

son vinculantes para todos los Estados Miembros. 

3. Consejo Económico y Social (ECOSOC): Responsable de la 

coordinación de la labor económica, social y ambiental, así 

como de la promoción del desarrollo sostenible. Se apoya en 

comisiones regionales y especializadas. 

4. Consejo de Administración Fiduciaria: Surgió para 

supervisar los territorios en fideicomiso, un régimen que ha 

perdido vigencia con el paso del tiempo. Hoy en día se reúne 

en contadas ocasiones y carece del protagonismo de antaño. 

5. Corte Internacional de Justicia (CIJ): Principal órgano 

judicial de la ONU, con sede en La Haya. Se encarga de 

dirimir controversias entre Estados y de emitir dictámenes 

consultivos sobre cuestiones jurídicas internacionales. 

6. Secretaría: Dirigida por el Secretario General, es el órgano 

administrativo y burocrático que ejecuta las decisiones de los 

demás órganos y coordina el trabajo de la organización. 

2.2 El Secretario General 

La figura del Secretario General es clave para la imagen y la gestión 

cotidiana de la ONU. Nombrado por la Asamblea General a 

recomendación del Consejo de Seguridad, el Secretario General 

ejerce un rol diplomático y de mediación, propone iniciativas y lidera 

la Secretaría. Asimismo, está facultado para llamar la atención del 

Consejo de Seguridad sobre cualquier asunto que pueda poner en 

riesgo la paz y la seguridad internacionales. 

2.3 Membresía y principios de adhesión 

La ONU cuenta actualmente con 193 Estados Miembros, casi la 

totalidad de los países reconocidos en el ámbito internacional. Para 

la admisión de un nuevo Estado, se requiere la recomendación del 



Consejo de Seguridad y la aprobación de la Asamblea General. De 

acuerdo con la Carta, los Estados deben aceptar y cumplir las 

obligaciones enunciadas en el documento fundacional y su 

admisión está sujeta a la verificación de que sean “amantes de la 

paz” y capaces de cumplir con dichas obligaciones. 

 

Capítulo 3: La Asamblea General 

3.1 Composición y funciones 

La Asamblea General es el principal foro de deliberación y 

representación universal en el que todos los Estados Miembros 

tienen voz y voto. Se reúne anualmente en sesiones ordinarias, 

aunque puede convocar sesiones extraordinarias para tratar 

asuntos urgentes. Entre sus funciones destacan: 

• Debatir temas relativos a la paz y seguridad, desarrollo, 

derechos humanos y otros asuntos de interés común. 

• Aprobar el presupuesto de la organización. 

• Elegir a los miembros no permanentes del Consejo de 

Seguridad y a los miembros del ECOSOC. 

• Designar, a recomendación del Consejo de Seguridad, al 

Secretario General y a los jueces de la Corte Internacional de 

Justicia. 

3.2 El rol político y moral 

Si bien las resoluciones de la Asamblea General no suelen ser 

jurídicamente vinculantes, gozan de gran legitimidad y significación 

política. Constituyen un indicador de la opinión colectiva de la 

comunidad internacional en torno a temas clave, como el desarme 

nuclear, la defensa de los derechos humanos, la condena de actos 

de agresión o la urgencia de actuar ante el cambio climático. 

3.3 Grupos regionales y comisiones 

Para agilizar la labor de la Asamblea, existen comisiones principales 

—como la Primera Comisión (Desarme y Seguridad Internacional), 

la Segunda (Asuntos Económicos y Financieros), la Tercera 

(Asuntos Sociales, Humanitarios y Culturales), entre otras—, así 



como grupos regionales que agrupan a los países por cercanía 

geográfica o afinidades políticas. Estos grupos suelen coordinar 

posiciones y candidaturas para ocupar puestos en órganos de la 

ONU o en el propio sistema. 

3.4 Debate General 

Cada año, en el mes de septiembre, se celebra el Debate General, 

el evento más mediático de la ONU. En él, jefes de Estado y de 

gobierno pronuncian discursos sobre los temas que consideran 

prioritarios y relevantes para la comunidad internacional. Este acto 

atrae la atención de la prensa mundial y es ocasión para que los 

líderes presenten sus posturas o propuestas de política exterior y 

aborden problemáticas globales de forma conjunta. 

 

Capítulo 4: El Consejo de Seguridad 

4.1 Composición y poder de veto 

El Consejo de Seguridad está compuesto por 15 miembros: 5 

permanentes con derecho a veto (China, Estados Unidos, 

Federación Rusa, Francia y Reino Unido) y 10 miembros no 

permanentes elegidos por la Asamblea General para periodos de 

dos años, siguiendo criterios de representación geográfica. Este 

órgano es el único cuyas resoluciones son legalmente vinculantes 

para los Estados Miembros, y su principal responsabilidad es el 

mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. 

La presencia de los cinco miembros permanentes y su derecho de 

veto ha sido, desde la fundación de la ONU, objeto de controversia. 

La lógica tras ello radica en la necesidad de contar con el respaldo 

de las grandes potencias para cualquier decisión de calado global, 

evitando así que un país poderoso bloquee o ignore una resolución 

que lo perjudique. Sin embargo, este mecanismo puede paralizar la 

acción del Consejo de Seguridad cuando alguno de los miembros 

permanentes ejerce su derecho de veto en asuntos de su interés 

estratégico. 

4.2 Funciones y poderes 

Entre las competencias más importantes del Consejo de Seguridad 

se incluyen: 



• Investigar cualquier controversia o situación que pueda derivar 

en un conflicto internacional. 

• Recomendar métodos de arreglo pacífico de conflictos. 

• Imponer sanciones económicas o de otro tipo a fin de 

presionar a Estados o entidades a cumplir con sus 

obligaciones internacionales. 

• Autorizar, en última instancia, el uso de la fuerza militar para 

mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales. 

• Crear misiones de mantenimiento de la paz (cascos azules). 

4.3 Misiones de paz 

La ONU ha desplegado decenas de misiones de mantenimiento de 

la paz en distintos lugares del mundo (por ejemplo, en países de 

África, Oriente Medio, los Balcanes, etc.). Los contingentes de 

cascos azules están formados por personal militar y civil 

proporcionado por los Estados Miembros. Su labor consiste en 

vigilar y facilitar la implementación de acuerdos de paz, proteger a 

civiles, desarmar a grupos armados, entrenar fuerzas de seguridad 

locales y apoyar la organización de procesos electorales. Estas 

misiones, si bien han tenido algunos fracasos notorios, también han 

contribuido a reducir la violencia y apoyar la reconstrucción de 

naciones devastadas por conflictos armados. 

4.4 Reformas pendientes 

Desde hace décadas se discuten reformas al Consejo de 

Seguridad, sobre todo en lo relativo a la ampliación del número de 

miembros permanentes, la representatividad geográfica y la 

limitación o regulación del veto. Países como Brasil, Alemania, India 

o Japón (conocidos como el G4) han mostrado interés en formar 

parte como miembros permanentes, argumentando su creciente 

peso político y económico a nivel mundial. Sin embargo, las 

tensiones geopolíticas y la necesidad de modificar la Carta de la 

ONU dificultan concretar estos cambios. 

 

Capítulo 5: El Consejo Económico y Social (ECOSOC) 



5.1 Mandato y alcance 

El Consejo Económico y Social (ECOSOC) se encarga de coordinar 

el trabajo económico, social y medioambiental de las Naciones 

Unidas y de sus agencias especializadas, comisiones regionales y 

comités técnicos. Su labor es vital para promover el desarrollo 

sostenible, erradicar la pobreza y mejorar las condiciones de vida a 

nivel global. 

5.2 Estructura y funcionamiento 

• Miembros: El ECOSOC está compuesto por 54 Estados, 

elegidos por la Asamblea General por un periodo de tres años. 

Se trata de una composición rotatoria que busca equilibrar la 

representación regional. 

• Comisiones y foros: Para abarcar sus múltiples ámbitos de 

trabajo, cuenta con comisiones regionales (por ejemplo, la 

CEPAL para América Latina y el Caribe) y comisiones 

funcionales (como la Comisión de la Condición Jurídica y 

Social de la Mujer, la Comisión de Población y Desarrollo, 

entre otras). 

• Foro Político de Alto Nivel: Bajo el auspicio del ECOSOC, 

se realiza el Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo 

Sostenible, que evalúa el progreso en la implementación de la 

Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

5.3 Contribución al desarrollo sostenible 

El ECOSOC facilita la cooperación internacional para el desarrollo. 

A través de conferencias, informes y recomendaciones, impulsa 

políticas públicas orientadas a la reducción de la desigualdad y la 

promoción de modelos de crecimiento inclusivos y resilientes. 

Además, fomenta el diálogo entre gobiernos, sociedad civil y sector 

privado, reconociendo la interdependencia de las dimensiones 

económica, social y ambiental. 

5.4 Desafíos y críticas 

Entre las críticas que se hacen al ECOSOC figura la insuficiente 

coordinación entre las múltiples agencias y programas de la ONU, 

el solapamiento de funciones y la burocracia excesiva. No obstante, 

se reconoce su papel central para encauzar la acción global hacia el 



cumplimiento de los ODS y para enfrentar problemas que requieren 

esfuerzos colectivos, como la crisis climática, la desigualdad 

extrema y las migraciones masivas. 

 

Capítulo 6: Otras Instituciones Clave 

6.1 Corte Internacional de Justicia (CIJ) 

La Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, es el 

principal órgano judicial de la ONU. Compuesta por 15 magistrados 

elegidos por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad, la CIJ 

resuelve controversias legales entre Estados que aceptan su 

jurisdicción y emite dictámenes consultivos sobre cuestiones legales 

internacionales a petición de órganos autorizados. Aunque no todos 

los países aceptan su jurisdicción de manera automática, su función 

es fundamental para el desarrollo del derecho internacional. 

6.2 Consejo de Administración Fiduciaria 

Establecido para supervisar la administración de los territorios bajo 

régimen de fideicomiso, este órgano fue vital tras la Segunda 

Guerra Mundial, pues acompañó a múltiples colonias o territorios no 

autónomos en su transición hacia la independencia o la libre 

determinación. Con la conclusión de la mayoría de estos procesos, 

su actividad ha disminuido. Hoy en día, el Consejo de 

Administración Fiduciaria no cumple una función relevante y se 

reúne esporádicamente. 

6.3 Secretaría de las Naciones Unidas 

La Secretaría, dirigida por el Secretario General, se encarga de la 

gestión administrativa de la ONU y de la implementación de las 

decisiones tomadas por los órganos principales. Sus departamentos 

y oficinas especializadas se ocupan de temas tan variados como 

operaciones de mantenimiento de la paz, desarme, asuntos 

humanitarios, comunicación global y coordinación de agencias. La 

Secretaría también produce informes y estudios que sirven de base 

para la toma de decisiones de los Estados Miembros. 

6.4 Agencias Especializadas y Programas 

Dentro del sistema de Naciones Unidas, existen agencias 

especializadas y programas que trabajan en áreas temáticas 



concretas, tales como la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO), el Fondo Monetario Internacional (FMI) o la 

UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura), entre muchas otras. Cada una tiene su 

propio presupuesto y miembros, y se coordina con la ONU a través 

del ECOSOC y la Secretaría. 

 

Capítulo 7: Financiamiento y Presupuesto 

7.1 Aportaciones obligatorias y voluntarias 

El financiamiento de la ONU proviene principalmente de las cuotas 

obligatorias que pagan los Estados Miembros, calculadas en 

función de su capacidad de pago (PIB, ingresos nacionales y otros 

indicadores). Además de estas cuotas, existen contribuciones 

voluntarias que suelen dirigirse a programas y agencias específicas. 

Dichas aportaciones voluntarias son fundamentales para iniciativas 

como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD) o la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR). 

7.2 Presupuesto ordinario y de operaciones de paz 

La ONU maneja dos grandes presupuestos principales: el 

presupuesto ordinario, que cubre los gastos de la Secretaría y las 

actividades cotidianas de la organización; y el presupuesto de 

operaciones de mantenimiento de la paz, que financia el despliegue 

de cascos azules en diversas regiones del mundo. Ambos son 

aprobados por la Asamblea General y se revisan cada cierto 

período. 

7.3 Transparencia y rendición de cuentas 

Con el objetivo de legitimar su labor ante la comunidad 

internacional, la ONU busca mejoras constantes en transparencia y 

rendición de cuentas. Se han implementado controles internos y 

auditorías independientes para supervisar el uso de los fondos. Sin 

embargo, críticas persisten sobre posibles gastos excesivos, casos 

aislados de corrupción y la complejidad burocrática de una 

organización de tamaño global. 



7.4 Dependencia de las potencias y países donantes 

En la práctica, la ONU depende en buena medida de las 

contribuciones de unos pocos países con economías fuertes, lo que 

puede generar tensiones políticas y acusaciones de influencia 

indebida. A pesar de ello, el carácter global y la necesidad de 

financiar causas comunes, como la lucha contra epidemias, la 

ayuda humanitaria o la promoción de los derechos humanos, hacen 

que la mayoría de los Estados reconozcan la importancia de 

sostener económicamente a la organización. 

 

Capítulo 8: Programas y Agencias Destacadas 

8.1 Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 

UNICEF se enfoca en proteger los derechos de la niñez y garantizar 

su acceso a la educación, la salud y la nutrición. Trabaja en 

coordinación con gobiernos y organizaciones locales para impulsar 

políticas de protección infantil y programas en zonas afectadas por 

conflictos o desastres naturales. 

8.2 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

El PNUD colabora con los países en proyectos que promueven el 

desarrollo sostenible y la reducción de la pobreza. Asesora a los 

gobiernos en la implementación de políticas públicas efectivas, 

fomenta la participación ciudadana y coordina la consecución de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

8.3 Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Refugiados (ACNUR) 

El ACNUR se encarga de brindar protección y asistencia a personas 

desplazadas por conflictos, persecución o violencia generalizada. 

Coordina campamentos de refugiados, gestiona procesos de 

reasentamiento y trabaja para encontrar soluciones duraderas que 

garanticen la dignidad y los derechos de las poblaciones afectadas. 

8.4 Organización Mundial de la Salud (OMS) 

La OMS es la máxima autoridad internacional en materia de salud. 

Entre sus funciones se incluyen la vigilancia epidemiológica, el 

establecimiento de normas y directrices sanitarias globales y la 

respuesta a emergencias de salud pública. Ejemplos de su labor 



son la erradicación de la viruela y las campañas de vacunación 

masiva contra la polio. 

8.5 Programa Mundial de Alimentos (PMA o WFP, por sus siglas 

en inglés) 

El PMA se centra en combatir el hambre y la desnutrición en zonas 

de conflicto o desastres naturales. Distribuye alimentos, promueve 

la seguridad alimentaria y coordina esfuerzos con otras agencias 

para estabilizar regiones afectadas por la inseguridad alimentaria. 

8.6 Otras agencias y su importancia 

La ONU cuenta con muchas otras agencias, como la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), la Organización de Aviación Civil 

Internacional (OACI), la Organización Marítima Internacional (OMI), 

la ONU-Mujeres, la ONUDI (Organización de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo Industrial), entre otras. Todas ellas conforman un 

entramado especializado que cubre prácticamente todos los 

aspectos de la vida social, económica y política a escala global. 

 

Capítulo 9: La ONU y los Derechos Humanos 

9.1 Declaración Universal de los Derechos Humanos 

Aprobada por la Asamblea General en 1948, la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos constituyó un hito en la 

evolución del derecho internacional, al establecer un conjunto de 

derechos fundamentales aplicables a todas las personas, sin 

distinción de raza, sexo, religión o nacionalidad. Aunque no es 

vinculante, se considera la base moral y legal de posteriores 

tratados y convenciones. 

9.2 Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos (ACNUDH) 

La oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos 

Humanos promueve y protege los derechos establecidos en la 

Declaración y en otros instrumentos jurídicos internacionales. 

Investiga denuncias de violaciones a los derechos humanos, trabaja 

con los gobiernos para fortalecer sus instituciones y coordina 

esfuerzos con organizaciones de la sociedad civil. 



9.3 Consejos y comités especializados 

• Consejo de Derechos Humanos: Sustituyó en 2006 a la 

antigua Comisión de Derechos Humanos, buscando mayor 

eficacia y credibilidad. Se encarga de examinar la situación de 

los derechos humanos en todos los países miembros 

mediante el Examen Periódico Universal (EPU). 

• Comités de tratados: Cada convención de la ONU en 

materia de derechos humanos (por ejemplo, sobre la 

eliminación de la discriminación racial, la discriminación contra 

la mujer, los derechos de la infancia, etc.) tiene un comité de 

expertos independientes que supervisa su cumplimiento. 

Estos comités reciben informes periódicos de los Estados, 

emiten observaciones generales y, en algunos casos, revisan 

denuncias individuales. 

9.4 Avances y desafíos 

La ONU ha contribuido a la expansión del derecho internacional de 

los derechos humanos y a la creación de estándares 

internacionales. No obstante, enfrenta críticas por la politización de 

los debates, la pasividad ante violaciones graves en países 

poderosos y la limitación de recursos para monitorizar situaciones 

de crisis. Aun así, el sistema de la ONU sigue siendo un referente 

fundamental para la protección y promoción de los derechos 

humanos en todo el mundo. 

 

Capítulo 10: La ONU y el Mantenimiento de la Paz 

10.1 Evolución histórica de las misiones de paz 

Las primeras misiones de paz se enfocaban en la supervisión de 

treguas o armisticios entre Estados. Con el tiempo, han 

evolucionado para abarcar tareas más amplias, como proteger a 

civiles, apoyar la reconstrucción institucional y contribuir a la 

reconciliación tras conflictos civiles. 

10.2 Principios de las misiones de paz 



• Consentimiento de las partes: La misión opera con el 

permiso del país receptor o de las partes en conflicto, 

garantizando un mínimo de cooperación. 

• Imparcialidad: Los cascos azules deben actuar sin favorecer 

a ninguna de las partes en conflicto. 

• No uso de la fuerza, excepto en legítima defensa o para 

proteger el mandato: Se permiten acciones defensivas o 

para proteger a civiles bajo amenaza inminente, pero no para 

involucrarse activamente en hostilidades. 

10.3 Éxitos y fracasos 

Si bien hay misiones que han contribuido de manera notable a la 

estabilización de regiones en conflicto (Mozambique, El Salvador, 

Camboya, etc.), otras han fracasado en proteger a civiles de 

masacres o en impedir violaciones de los derechos humanos (como 

en Ruanda en 1994 o en Srebrenica en 1995). Estos episodios han 

provocado reformas y debates sobre cómo dotar a las misiones de 

mayor capacidad de respuesta y sobre la responsabilidad de 

proteger a las poblaciones civiles. 

10.4 Retos actuales 

El aumento de conflictos intraestatales y la aparición de actores no 

estatales —grupos terroristas, milicias rebeldes— demandan 

enfoques más integrales. Las misiones deben coordinar esfuerzos 

con agencias humanitarias, organizaciones no gubernamentales y 

gobiernos locales. Además, se ha incrementado la atención a la 

perspectiva de género, buscando una mayor participación de 

mujeres en los contingentes y adoptando medidas para prevenir 

abusos sexuales cometidos por el personal de las misiones. 

 

Capítulo 11: La ONU ante Retos Globales Contemporáneos 

11.1 Cambio climático y desarrollo sostenible 

La ONU ha impulsado marcos de acción internacional para abordar 

el cambio climático, como la Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y el Acuerdo de 

París. A través de la Agenda 2030 y los ODS, promueve la 



transformación hacia economías bajas en carbono, resilientes y 

equitativas. 

11.2 Terrorismo y extremismo violento 

El terrorismo transnacional representa un desafío complejo. El 

Consejo de Seguridad ha emitido resoluciones para combatir la 

financiación del terrorismo, coordinar la inteligencia y el control de 

fronteras, y reforzar la cooperación judicial entre Estados. Aun así, 

los enfoques predominantemente militares son cuestionados, y se 

buscan alternativas de prevención que incluyan el diálogo 

interreligioso y la prevención de la radicalización. 

11.3 Crisis humanitarias y movimientos migratorios 

Guerras civiles, desastres naturales y la desigualdad económica 

generan masivos desplazamientos forzados. El ACNUR, junto a 

otras agencias de la ONU, coordina la respuesta a las crisis 

humanitarias, proporcionando refugio, alimentos y atención médica. 

No obstante, la magnitud de las emergencias supera con frecuencia 

la capacidad de respuesta de la ONU, que depende de los aportes 

económicos y la voluntad política de los Estados. 

11.4 Tecnología y ciberseguridad 

La revolución digital y la proliferación de amenazas cibernéticas 

plantean nuevos desafíos. La ONU ha intentado fomentar el diálogo 

sobre la gobernanza de internet y el uso responsable del 

ciberespacio. Sin embargo, aún no existe un régimen universal 

vinculante para regular la ciberguerra o los ataques informáticos 

entre Estados. 

 

Capítulo 12: Reformas y Perspectivas de Futuro 

12.1 Necesidad de modernización 

La estructura heredada de 1945 no refleja las realidades 

geopolíticas actuales. El desequilibrio en el Consejo de Seguridad y 

la ausencia de nuevas potencias emergentes son fuentes 

constantes de controversia. Además, la ONU debe adaptarse a los 

cambios tecnológicos y a la emergencia de nuevos actores no 

estatales con influencia global. 



12.2 Propuestas de reforma 

• Ampliación del Consejo de Seguridad: Incluir más 

miembros permanentes o aumentar los no permanentes, y 

revisar el poder de veto. 

• Fortalecimiento del ECOSOC: Dotarlo de mayores 

competencias para coordinar eficazmente los esfuerzos en 

desarrollo sostenible y enfrentar la desigualdad global. 

• Eficiencia burocrática: Simplificar y unificar estructuras 

administrativas, así como reforzar mecanismos de rendición 

de cuentas y transparencia. 

• Mayor participación de la sociedad civil: Involucrar de 

manera sistemática a ONG, universidades, empresas y 

colectivos en la toma de decisiones y el diseño de políticas. 

12.3 El papel del Secretario General 

El Secretario General puede impulsar cambios mediante su 

liderazgo, proponiendo iniciativas y abogando por consensos. 

Aunque limitado por la falta de poder real coercitivo, su influencia 

moral y diplomática, junto con la de sus enviados especiales, puede 

resultar decisiva en la resolución de crisis regionales. 

12.4 Hacia un multilateralismo renovado 

El multilateralismo enfrenta retos como el auge de nacionalismos y 

la erosión de la confianza en las instituciones internacionales. Sin 

embargo, la globalización de problemas como pandemias, cambio 

climático y flujos migratorios masivos demuestra la urgencia de una 

ONU fuerte y eficaz. Lograr un equilibrio entre los intereses 

nacionales y la acción colectiva será la clave para asegurar la 

relevancia de las Naciones Unidas en las próximas décadas. 

 

Conclusión 

A más de setenta años de su fundación, las Naciones Unidas 

siguen siendo un referente esencial de la gobernanza mundial. Su 

estructura, compuesta por la Asamblea General, el Consejo de 

Seguridad, el ECOSOC, la Corte Internacional de Justicia, la 



Secretaría y un conjunto de agencias y programas especializados, 

permite abordar los desafíos globales desde perspectivas múltiples: 

paz y seguridad, derechos humanos, desarrollo sostenible, 

asistencia humanitaria y cooperación internacional. 

La ONU ha tenido logros innegables, como la promoción de la 

cooperación multilateral, la creación de un entramado normativo 

internacional y el impulso a la descolonización y el respeto a los 

derechos humanos. Sus programas han salvado millones de vidas 

en zonas de conflicto, han asistido a refugiados y han contribuido a 

la erradicación de enfermedades. Sin embargo, también enfrenta 

limitaciones y críticas justificadas: la lentitud burocrática, la 

politización de las decisiones en el Consejo de Seguridad, la 

disparidad entre las contribuciones de los Estados Miembros, las 

misiones de paz fallidas y la insuficiencia de recursos ante crisis 

humanitarias de gran magnitud. 

En la actualidad, la organización se ve desafiada por un orden 

mundial en transformación, con nuevas potencias emergentes, 

conflictos asimétricos y amenazas transnacionales (terrorismo, 

ciberataques, cambio climático, pandemias). Esto obliga a repensar 

y actualizar su estructura y mandato. Las reformas del Consejo de 

Seguridad y la mayor inclusión de actores no estatales en la toma 

de decisiones son debates que requieren acuerdos políticos 

complejos, pero también son imprescindibles para fortalecer su 

legitimidad y eficacia. 

A pesar de sus defectos, las Naciones Unidas representan el 

esfuerzo más ambicioso de la humanidad por dotarse de un espacio 

de diálogo y cooperación, en el que la diplomacia y la negociación 

sean las herramientas fundamentales para la convivencia pacífica y 

el desarrollo global. Mantener viva esa visión, y a la vez adaptarla a 

los retos del siglo XXI, es el gran desafío que enfrentan los Estados 

Miembros y la comunidad internacional en su conjunto. 

En definitiva, la ONU es un organismo en construcción permanente. 

Sus éxitos e insuficiencias deben analizarse con rigor y 

transparencia, pero también con la conciencia de que no existe otra 

alternativa global que, hoy por hoy, reúna a todas las naciones del 



mundo para buscar, de manera conjunta, la paz, la justicia y el 

bienestar de la humanidad. 
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