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Carta de bienvenida  

Queridos delegados,  

Nos complace darles la bienvenida al comité de ONU Mujeres en este 

Humboldt-MUN 2025. Nos llena de entusiasmo contar con su presencia y su 

compromiso con la seguridad y los derechos de las mujeres, pilares para la 

construcción de una sociedad más justa y equitativa.  
 

En este comité tendrán la oportunidad de representar países y puntos de vista, 

hacer aliados y llegar a soluciones a través del diálogo. Esta es una guía de 

suma importancia para su desempeño en el modelo, incluye información acerca 

de los tópicos que se debatirán y que les ayudará a redactar su hoja de posición. 

Además, incluimos preguntas clave que esperamos les sirvan para realizar su 

investigación y destacar al momento de debatir.  
 

Si tienen alguna duda por favor no duden en escribirle a cualquier miembro de 

la mesa directiva. Les deseamos el mayor de los éxitos y esperamos que este 

modelo sea una experiencia enriquecedora para cada uno de ustedes.   
 

Atentamente,  

 
 

 

Daniela Bonequi                           Isabela Bauer                        Jorge López  

       Presidenta                               Moderadora                 Oficial de conferencias 

2124833@ca.edu.mx              2110321@ca.edu.mx           2124043@ca.edu.mx 
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Información del comité  
 

ONU Mujeres es el órgano de las Naciones Unidas dedicado a promover la 

igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Fue creado en 2010 

como parte de un esfuerzo internacional por consolidar y coordinar el esmero 

global dirigido a alcanzar la igualdad de género y mejorar la calidad de vida de 

todas las mujeres. Su labor es garantizar que las mujeres y niñas reciban un trato 

justo y digno.  Asimismo trabaja en estrecha colaboración con los Estados 

Miembros de las Naciones Unidas, gobiernos y la sociedad civil en cuanto al 

establecimiento de leyes, políticas, programas y servicios que garanticen la 

implementación de estándares de eficacia en materia de igualdad de género. 

Además, trabaja a nivel mundial para que los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de la Agenda 2030 sean una realidad para las niñas y mujeres del 

mundo. Su contribución se centra en cinco prioridades estratégicas:  
 

 

● Aumento de liderazgo y participación de las mujeres en ámbitos políticos 

y sociales  

● Erradicar la violencia contra las mujeres   

● Fomentar la contribución y la influencia de las mujeres en la construcción 

de la paz  

● Mejoramiento de el rol económico de las mujeres  

● Hacer la igualdad de género un aspecto esencial en la planificación y 

elaboración de presupuestos nacionales para el desarrollo  
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De igual manera, ONU Mujeres coordina y promueve los esfuerzos del sistema 

de las Naciones Unidas para avanzar en la igualdad de género, posicionándose 

como un componente fundamental para alcanzar los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible.  

 

Lista de miembros  
- República Islámica de Afganistán  

 - Reino de Arabia Saudita 

- República Federal de Alemania  

- República Federativa de Brasil  

- República Popular China   

- Reino de Dinamarca   

- Estados Unidos de América  

- República Francesa   

- República de Irak 

- República Islámica de Irán 

- República de la India   

- Japón 

 -República de la Unión de Myanmar  

- Reino de Marruecos   

- República del Congo   

- Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte   

- Federación de Rusia   

- Confederación Suiza   

- Reino de Tailandia 
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Tópico A: Medidas de apoyo para mujeres en situación de 

resistencia en Irán ante las leyes de Hiyab y la represión 

estatal 

Antes de la Revolución Islámica de 1979, Irán era una monarquía encabezada 

por la dinastía Pahlavi. Reza Shah Pahlavi instauró el régimen en 1921 con el 

apoyo del Reino Unido, y en 1941, bajo la influencia de Reino Unido y la 

Unión Soviética, fue obligado a abdicar en favor de su hijo, Mohammad Reza 

Pahlaví, conocido como el último Shah. Mohammad Reza continuó con las 

reformas modernizadoras de su padre, pero enfrentó una creciente oposición 

debido a la desigualdad social, la represión política y la percepción de que su 

gobierno servía los intereses occidentales. La lucha por la reforma en Irán tenía 

antecedentes previos, como la Revolución Constitucional (1905-1911), en la 

que distintos grupos buscaron limitar el poder absoluto del monarca. Sin 

embargo, la injerencia de potencias extranjeras como Rusia, el Reino Unido y 

Estados Unidos contribuyó a mantener un sistema autoritario, lo que aumentó el 

descontento popular. En 1953, en medio de una disputa por el poder entre el 

Shah y el Primer Ministro Mohammed Mosaddegh, la CIA y el MI6 

orquestaron un golpe de Estado que derrocó a Mossadegh y consolidó el control 

de Mohammad Reza Pahlaví, reforzando así la influencia occidental en el país. 

Esta intervención, junto con la creciente represión interna, sentó las bases para 

el estallido de la Revolución Islámica décadas después. 
 

Problemática actual  

 

En 1957 la Federación de Científicos Estadounidenses comunicó que ellos y los 

israelíes trabajarían con Irán para crear el SAVAK (Oficina de Inteligencia y 

Seguridad Nacional), la cual después traería muchos problemas, debido a que se 
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le acusa de la tortura y ejecución de miles de prisioneros políticos, además de la 

represión de opiniones. Seis años después el Shah comenzó la “Revolución 

Blanca”, un movimiento de occidentalización social y económico que creó un 

gran descontento entre los habitantes. Un activista llamado Ayatollah Khomeini 

representó las demandas populares y se convirtió en una de las principales 

voces de la oposición al régimen. En 1963, fue arrestado durante una de las 

numerosas medidas represivas del Shah contra sus críticos. A lo largo de la 

década, Mohammad Reza Pahlaví recurrió al SAVAK, la temida policía secreta, 

para sofocar la disidencia y consolidar su control sobre el país. 
 

En 1976, dos años antes del inicio de la revolución, el Shah cambió el 

calendario islámico al calendario imperial, a partir de la creación del Imperio 

Persa. Estas acciones provocaron acusaciones sobre creencias antiislamicas por 

parte del Shah, lo que desató manifestaciones masivas en su contra. En un 

intento por contener la creciente oposición, se impuso la ley marcial, una 

normativa de carácter militar aplicada a toda la ciudadanía en situaciones 

excepcionales. Sin embargo, la presión social y política se intensificó, y en 1979 

el Shah terminó huyendo del país. Oficialmente, la Revolución Islámica fue un 

proceso relativamente corto, iniciado en enero de 1978 y concluido en febrero 

de 1979, cuando el régimen monárquico fue derrocado y Khomeini regresó a 

Irán para establecer un nuevo gobierno basado en principios islámicos. El 1 de 

febrero Ayatolá Jomeini regresó de su exilio en Francia, el cual le impuso el 

Shah, alentando la revolución que se encontraba en ciernes. Bajo la dirección de 

Jomeini, el 1 de abril, Irán se convirtió en una república teocrática, guiada por 

principios islámicos y oficialmente el país pasó a llamarse “República 

Democrática de Irán”. El 4 de noviembre de ese mismo año, estudiantes 

entraron en la embajada de los EUA (Estados Unidos de América), para tomar a 

52 empleados como rehenes, los cuales estuvieron 444 días en cautiverio. Esto 

fue hecho con el propósito de exigir que el Shah regresara del tratamiento en 
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Estados Unidos para poder ser juzgado en Irán. El Ayatolá Jomeini estuvo de 

acuerdo con las acciones. A partir de esto, las tensiones entre EUA e Irán 

crecieron. En junio de 1980 el Shah falleció en Egipto.  
 

A partir de 1981 las medidas en relación con la vestimenta de las mujeres 

fueron implementadas, tras el establecimiento de la República Islámica liderada 

por Ruhollah Jomeiní. Este gobierno teocrático ejercido por clérigos chiitas 

forzó a las mujeres iraníes a usar el hiyab en lugares públicos, aunque el shah 

anterior en busca de modernizar al país permitiera que fuera decisión de cada 

quien. Posteriormente esta prenda se convirtió en un símbolo de la islamización. 
 

Ulteriormente, bajo el poder de Mahmoud Ahmadinejad, entre los años 2005 al 

2013, se aplicó una supervisión más rigurosa con la Gasht-e Ershad o mejor 

conocida como la “policía de la moral”. Esta acción tenía como objetivo hacer 

cumplir los códigos de vestimenta y conducta impuestos por el régimen, pero 

enfocándose particularmente en las mujeres. Durante esta época, la presencia de 

esta policía dentro de zonas comunales se intensificó, lo que resultó en una 

atmósfera de vigilancia y represión. 

A partir de 2014, surgió una mayor tensión, desconfianza y desacuerdo, 

especialmente de mujeres que buscaban mayor libertad. En ese año, se lanzó la 

campaña “My Stealthy Freedom” (Mi libertad sigilosa), liderada por la 

periodista y activista Masih Alinejad, que animaba a las mujeres a publicar 

fotos y videos sin el hiyab en redes sociales. Este acto de rebelión se extendió 

ampliamente, dando visibilidad a las opiniones que las mujeres tenían respecto 

al hiyab.  

En 2017, esta huelga tomó nuevas formas con iniciativas como “White 

Wednesdays” (Miércoles Blancos), que como su nombre lo indica, alentaba a 

las mujeres a que los miércoles vistierán de blanco o que se removieran su 

hiyab. Otro movimiento parecido llamado “Girls of Revolution Street” (Chicas 
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de la Calle Revolución) surgió ese mismo año. Cobró fuerza cuando Vida 

Movahed, una mujer en Teherán, se quitó el hiyab en público y lo movió como 

una bandera. Estos sucesos inspiraron a muchas mujeres de todo el país a hacer 

lo mismo para desafiar las reglas forzadas.  

El gobierno respondió de manera decisiva, por lo tanto incrementó la presencia 

de la Gasht-e Ershad, así como otros métodos de vigilancia para identificar 

infracciones de vestimenta. Las consecuencias incluían multas y arrestos, 

además muchas mujeres sufrieron agresiones físicas durante las intervenciones. 

Aún con los castigos, estos movimientos no se detuvieron, al contrario el hiyab 

se convirtió en un símbolo de resistencia, representando la lucha por los 

derechos de las mujeres. 

Entre 2014 y 2021 esta situación obtuvo reconocimiento internacional. Lo cual 

llevó a que las acciones del régimen fueran cuestionadas, abriendo un debate 

sobre la lucha de los derechos humanos de las mujeres en Irán y el control del 

régimen islámico. 

El 16 de septiembre de 2022, una joven iraní de 22 años, llamada Mahsa Amini, 

falleció después de ser detenida por la policía de la moral en el metro en el 

centro de la capital por no traer correctamente puesto el Hiyab. Debido a esto se 

llevaron a cabo dos grandes manifestaciones con el lema “Mujer, Vida y 

Libertad”. Tres años después, este lema sigue sonando. Las iraníes desafían las 

leyes hechas por la policía de la moral mostrando su pelo de manera pública. 

Para reforzar la vigilancia el Gobierno de Irán ha implementado el llamado 

“Plan Noor” que vigila que las mujeres cumplan con las normas del hiyab. En 

2023, Iran Human Rights informó que las autoridades iraníes habían ejecutado a 

más de 800 personas, el número más alto registrado desde hace ocho años. 

Mahsa  Amini se ha convertido en un rostro reconocido por las mujeres iraníes 

y también en el extranjero.   
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El Plan Noor fue una estrategia de represión implementada por el régimen del 

Shah Mohammad Reza Pahlaví para debilitar la influencia de figuras religiosas 

y opositores políticos, especialmente del movimiento islámico liderado por el 

Ayatollah Khomeini. A través del SAVAK, se ejecutaron arrestos, censura y 

exilios forzados, con el objetivo de sofocar la disidencia. Sin embargo, en lugar 

de consolidar el poder del Shah, el plan intensificó el descontento social y 

contribuyó al estallido de la Revolución Islámica de 1979. 

 

Preguntas guía  

¿Cuál es la situación actual de las mujeres en Irán? 

 

¿Qué medidas de protección se podrían tomar para proteger los derechos de las  

mujeres iraníes?  
 

¿Cómo se puede nivelar la religión y los derechos humanos en Irán? 

  

¿Qué impactos han marcado las manifestaciones en Irán? 

 

¿Qué estrategias se pueden usar para que haya igualdad de género?  
 

Referencias  

Irán intensifica la represión de mujeres y niñas al cumplirse dos años de la muerte de 

Jina Masha. (2024, 13 septiembre). Noticias ONU. 

https://news.un.org/es/story/2024/09/1532781 

The Editors of Encyclopaedia Britannica. (2023, 9 agosto). Death of Jina Mahsa 

Amini | Protests, Iran, & Cause. Encyclopedia Britannica. 

https://www.britannica.com/biography/death-of-Jina-Mahsa-Amini 
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Timeline: A Modern History of Iran. (2010, 12 febrero). PBS News. 

https://www-pbs-org.translate.goog/newshour/politics/middle_east-jan-june10-ti

meline?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=tc 
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Tópico B:  La violencia de género y la opresión de las 

mujeres en Myanmar  

 

La violencia de género en Myanmar representa una grave crisis que afecta a 

miles de mujeres y niñas en todo el país. Myanmar ha enfrentado décadas de 

conflicto interno a causa del gobierno central y múltiples grupos étnicos 

armados. Las mujeres sufren una amplia serie de violaciones a los derechos 

humanos a manos de las autoridades militares del país, que las han encarcelado, 

golpeado, violado, torturado y en algunos casos las han sometido a trabajo 
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forzado. Debido a esto, las mujeres y niñas, especialmente aquellas 

pertenecientes a minorías étnicas como los rohingya, han sido víctimas de 

violencia sistemática, incluida la violencia sexual, la cual ha sido utilizada para 

esparcir terror durante conflictos bélicos. Asimismo, el desplazamiento forzado 

de miles de comunidades y la inestabilidad política debido al conflicto militar 

actual han empeorado las condiciones de vida de las mujeres, dejándolas 

expuestas a abusos tanto en sus hogares como en los centros de refugiados.  
 

Problemática actual  

 

El conflicto interno de Birmania o Myanmar, iniciado en 2021 tras el golpe 

militar que derrocó al gobierno civil encabezado por Aung San Suu Kyi, ha 

creado caos e inestabilidad dentro de su territorio. Actualmente el país vive un 

conflicto bélico intraestatal, en el que se encuentran involucrados  desde la junta 

militar y múltiples ejércitos étnicos hasta cárteles de drogas. La junta controla 

las principales ciudades, sin embargo se enfrenta a una fuerte resistencia por 

parte de grupos armados civiles llamados Fuerzas de Defensa del Pueblo (PDF). 

Desde el golpe se estima que se han sumado aproximadamente entre 250 y 300 

Fuerzas de Defensa del Pueblo. Asimismo, otro factor que agrava el conflicto es 

la participación de los cárteles de drogas, que generalmente operan en el 

Triángulo de Oro, una región fronteriza que incluye a Myanmar, Tailandia y el 

norte de Laos. Estos grupos no sólo están involucrados en el tráfico de 

sustancias ilícitas, sino que también poseen mucha influencia y poder en 

diversas regiones del país, complicando aún más el conflicto, ya que actúan 

conforme a sus propios intereses.  

Es por esto que el impacto humanitario del conflicto ha sido devastador para 

muchos grupos dentro del país, especialmente las mujeres y niñas. La falta de 
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acceso a servicios básicos como atención sanitaria, agua potable y educación ha 

creado una crisis de gran pertinencia.  
 

En áreas como el estado de Kachin, donde los enfrentamientos aéreos ocurren 

de manera constante, aproximadamente 100,000 personas fueron desplazadas de 

sus comunidades. Este contexto ha agravado problemas como la violencia hacia 

las mujeres y la trata de personas con fines de explotación sexual y laboral en 

los campos de refugiados de los estados de Kachin y Shan. Además, una de las 

principales causas de la creciente violencia contra las mujeres en Myanmar son 

las normas partriarcales, ya que la sociedad en Myanmar sigue siendo 

mayoritariamente patriarcal, donde las mujeres enfrentan limitaciones en cuanto 

al acceso a la educación, el empleo y la participación política; minimizando y 

degradando la imagen de las mujeres y niñas. Asimismo, la falta de 

organizaciones autónomas que trabajen en defensa de los derechos de las 

mujeres ha dificultado la creación de redes de apoyo.  
 

A pesar de todos estos obstáculos y dificultades, las mujeres de Myanmar han 

demostrado una resistencia ejemplar ante el sistema patriarcal del país, 

liderando varias luchas por la democracia, la justicia y la igualdad.  A medida 

que el conflicto ha escalado, una cantidad significativa de mujeres han asumido 

roles de gran importancia dentro de diferentes movimientos de resistencia, 

como el CDM (Movimiento de Desobediencia Civil), un frente organizado por 

civiles, cuyo propósito es la restauración de un gobierno democrático.  
 

De igual manera, las mujeres birmanas también se encuentran liderando 

iniciativas de resistencia en diferentes zonas rurales, donde el control militar es 

más débil y donde eventualmente se han ido formando pequeños grupos de 

oposición. Estas mujeres, usualmente desde el anonimato, construyen redes de 

apoyo para la defensa de los derechos humanos, la distribución de información 

acerca de los abusos de la junta y la organización de movilizaciones. Además 
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muchas de ellas se han integrado a grupos de defensa armada civil, como las 

Fuerzas de Defensa del Pueblo, en donde su participación política y militar cada 

vez es mayor.   
 

Por otro lado, las mujeres en Myanmar se enfrentan a otra problemática mayor, 

la violencia sexual y la tortura. Las cuales se han convertido en una herramienta 

usada sistemáticamente por el ejército, como un medio para intimidar y 

controlar a la población, especialmente mujeres y niñas. El Consejo de 

Derechos Humanos de las Naciones Unidas (OACDH), asimismo menciona que 

el liderazgo militar es el único responsable  de la crisis, ya que han bloqueado el 

acceso humanitario y han llevado a cabo las detenciones arbitrarias de 

activistas, periodistas y opositores al gobierno militar, bloqueando así el flujo de 

la resistencia e información. Según la OACDH, en 2021 un mínimo de 42804 

personas permanecían detenidas sin causa alguna y se informó que desde la 

toma del poder militar, las fuerzas de seguridad nacional le habían quitado la 

vida a al menos 860 personas, principalmente durante protestas.  
 

El impacto de este conflicto armado le ha proporcionado una mayor área de 

crecimiento a las desigualdades estructurales ya existentes dentro del país. Las 

mujeres en Myanmar enfrentan la doble carga de la violencia de género y la 

opresión política y militar, y a pesar de ello, se sostienen como agentes de 

cambio en la resistencia. Sin embargo, la comunidad internacional tiene la 

responsabilidad de brindarle apoyo a las mujeres en Myanmar. No solo en 

términos de asistencia humanitaria, sino también en la creación de órganos de 

justicia que permitan que sus voces sean escuchadas y que se les reconozca su 

liderazgo durante este lapso de conflicto y crisis. Actualmente el conflicto 

bélico en Myanmar continúa siendo una tragedia humanitaria de suma 

relevancia, pero también le ha proporcionado la fuerza y la determinación a 

varias mujeres que, a pesar de las circunstancias, siguen luchando por sus 

derechos y por un Myanmar libre y  democrático.  
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Preguntas guía  

¿Cuál es la situación actual de las mujeres en Myanmar?  

 

¿Qué papel juegan las mujeres en la resistencia contra la junta militar en 

Myanmar?  
 

¿Qué consecuencias ha tenido el golpe militar en las vidas de las mujeres y 

niñas en Myanmar?  

 

¿Qué tipos de violencia sexual se han incrementado durante conflicto interno?  

 

¿En qué medida las organizaciones han apoyado a las mujeres en Myanmar? 

 

¿De qué manera se les podría proporcionar ayuda humanitaria a las mujeres en 

Myanmar?  
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