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Propuesta: Grupo de Trabajo 

GT Acción colectiva para la resiliencia ante desastres 

1. Tema 

El grupo de trabajo se enfoca en el estudio, análisis y promoción de iniciativas colectivas para 

fortalecer la resiliencia ante desastres abordando la comprensión social del riesgo desde la perspectiva de 

agentes territoriales, las condiciones facilitadoras para la gobernanza de la resiliencia urbana, y los modelos 

y prácticas de resiliencia con énfasis en la acción colectiva. 

2. Fundamentación 

La creciente complejidad de los riesgos y la intensificación de eventos extremos debido al cambio 

climático exigen un abordaje que trascienda las aproximaciones tecnocráticas tradicionales hacia la gestión 

del riesgo. La acción colectiva emerge como un factor crítico para construir resiliencia territorial, 

especialmente en contextos de alta vulnerabilidad social donde las capacidades institucionales son limitadas 

(Talbot-Wright et al., 2023). En este marco, América Latina y el Caribe constituye la segunda región más 

propensa a desastres a nivel mundial, donde entre 2000 y 2022, 190 millones de personas fueron afectadas 

por 1,534 desastres, con pérdidas anuales estimadas en 58,000 millones de dólares, siendo que el 83% de 

estos eventos tienen origen climático (UNDRR, 2024). 

En el contexto específico de Paraguay, la vulnerabilidad ante los efectos del cambio climático y los 

desastres se ha intensificado en los últimos años. Durante 2019, las inundaciones impactaron a más de 

70.000 familias, mientras se registraban simultáneamente sequías que rompieron récords históricos. La 

situación se agudiza por la pérdida de 6 millones de hectáreas de cobertura boscosa entre 2001 y 2019, 

posicionando al país como el segundo con mayor deforestación en Sudamérica después de Brasil. Este 

deterioro ambiental ha tenido repercusiones directas en la salud pública, manifestándose en la epidemia de 

dengue más severa de las últimas décadas durante 2019-2020 y el brote de chikungunya iniciado en 

octubre de 2022 (Achucarro, 2023). 

La investigación se alinea con el paradigma de la gobernanza adaptativa (Folke et al., 2021) y la 

teoría de sistemas socio-ecológicos, incorporando la perspectiva de Ostrom (2009) sobre la gestión de 

recursos comunes y la teoría de la sociedad del riesgo de Beck (2006). Este marco teórico resulta 

particularmente relevante considerando que menos del 1 % de la cooperación internacional para el 

desarrollo se destina a la reducción del riesgo de desastres, mientras que el 78 % del presupuesto se 

concentra en respuesta a emergencias. La situación es más crítica si se consideran las proyecciones del 

IPCC (2022) que indican un aumento de las temperaturas medias mensuales de +2° C para la década de 

2050 y de +4° C para finales de siglo en un escenario de altas emisiones, con un incremento de días muy 

calurosos (más de 35° C) de 24 a 113 días al año. Este contexto exige urgentemente la comprensión de las 

dinámicas de acción colectiva para transformar el paradigma reactivo hacia uno preventivo, especialmente 

considerando que cada dólar invertido en reducción de riesgo puede generar un ahorro de entre 4 y 7 

dólares en costos por desastres (UNDRR, 2024). 
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3. Línea de investigación de la FACSO y ODS con los que se relaciona (indicar metas del 

ODS respectivo) 

3.1. Objetivos de Desarrollo Sostenibles relacionados 

● ODS 11: Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles 

Reduce significativamente el número de muertes causadas por desastres, incluyendo los 

relacionados con el agua, y disminuye las pérdidas económicas directas, con énfasis en la 

protección de personas en situación de vulnerabilidad (meta 11.5). 

● ODS 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos 

Fortalece la capacidad de adaptación a riesgos climáticos (meta 13.1) y mejora la educación sobre 

mitigación del cambio climático (meta 13.3). 

● ODS 17: Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible 

Fomenta alianzas multisectoriales a través de la acción colectiva (metas 17.16 y 17.17). 

● ODS 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades 

Aborda impactos de desastres en salud pública como epidemias de dengue y chikungunya (metas 

3.3 y 3.d). 

● ODS 15: Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e 

invertir la degradación de las tierras, detener la pérdida de biodiversidad 

Considera problemáticas como la deforestación que aumentan la vulnerabilidad ante desastres 

(meta 15.2). 

3.2. Línea de investigación ODS 

● Línea 5. Reconfiguraciones en el espacio urbano y rural: hábitat, urbanización, metropolización, 

migración, tierra y territorio, ambiente y sistemas reproductivos, 

4. Objetivos del GT 

4.1. Objetivo general: 

●    Promover la investigación, reflexión y difusión de conocimientos sobre resiliencia urbana ante 

desastres en Paraguay. 

4.2. Objetivos específicos: 
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●    Generar y divulgar conocimientos científicos sobre gestión integral de riesgos de desastres a 

través de diversos medios de comunicación académicos y plataformas especializadas. 

●   Promover espacios de diálogo multisectorial que faciliten la sensibilización y comprensión 

sobre resiliencia ante desastres en el contexto paraguayo. 

●   Fortalecer capacidades para la prevención y respuesta efectiva ante desastres, mediante el 

desarrollo colaborativo de herramientas y metodologías adaptadas a las realidades territoriales 

de Paraguay. 

 

 5. Actividades propuestas 

●    Dos (02) convocatorias de adhesión al grupo de trabajo. 

●    Sesiones trimestrales del grupo de trabajo. 

●   Realización de dos (02) eventos académicos (conversatorio, seminarios, talleres) 

anuales (octubre), realizados en Conmemoración del Día Internacional de la GRD 

(Gestión de riesgos de desastres) con referentes nacionales y/o internacionales 

●    Diseño y desarrollo  de un (01) blog (online). 

●   Redacción y publicación de al menos quince (15) entradas en el blog realizadas por 

parte del grupo de trabajo cubriendo temáticas relacionadas a la gestión y reducción 

del riesgo de desastres. 

●     Edición y publicación de un dossier temático. 

5. Resultados esperados 

●   Fortalecimiento institucional del grupo de trabajo: 

Un grupo de trabajo multidisciplinario consolidado, con membresía diversa y 

representativa de diferentes sectores académicos y profesionales especializados capaz 

de generar conocimiento interdisciplinario sobre gestión de riesgos de desastres en 

Paraguay. 

●    Producción y difusión de conocimiento científico: 

Generación de un repositorio de conocimiento especializado, materializado en un 

dossier temático, entradas de blog y eventos académicos que contribuyen a la 

comprensión integral de los desafíos de gestión de riesgos en el contexto nacional. 

●    Visibilización e incidencia académica y social:  

Posicionamiento del tema de resiliencia urbana en la agenda académica y social de 

Paraguay, mediante la creación de espacios de diálogo, intercambio de conocimientos y 

generación de estrategias que promueven la reducción de vulnerabilidades territoriales. 
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6. Cronograma básico de actividades 

 Año 1 (2025): 

●       Trimestre 1: Constitución del grupo, primera convocatoria. 

●       Trimestre 2: Desarrollo del blog, primeras sesiones. 

●       Trimestre 3: Primer evento académico. 

●       Trimestre 4: Evaluación anual, actualización de membresía. 

Año 2 (2026): 

●       Trimestre 1: Segunda convocatoria, nuevas sesiones. 

●       Trimestre 2: Desarrollo del dossier temático. 

●       Trimestre 3: Segundo evento académico. 

●       Trimestre 4: Presentación de dossier temático y cierre de actividades. 

7. Recursos necesarios 

  7.1. Recursos humanos: 

   ●       Coordinador/a del grupo de trabajo. 

●       Secretario/a del grupo de trabajo. 

●       Integrantes del grupo de investigación. 

●       Personas expertas invitadas para actividades específicas. 

7.2. Recursos tecnológicos: 

   ●       Plataformas de videoconferencias y colaboración en línea. 

●       Herramientas de difusión digital (blog, redes sociales). 

●       Software para encuestas, mapas interactivos y edición básica. 

  7.3. Recursos de infraestructura: 

●       Computadoras personales. 

●       Conexión a internet estable. 

●       Instalaciones de la FACSO. 

8. Integración  del GT 

Se realizará una convocatoria abierta en la FACSO. Se estima mínimo 5 miembros, con un máximo 
de 10, incluyendo a docentes, estudiantes y egresados. 
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