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Título: Diseño para la Resiliencia. Procesos, Proyectos y Productos en respuesta a crisis 

humanitarias.    

Fundamentos: 

La crisis ambiental y el cambio climático plantean desafíos totalmente inéditos para la 

sociedad contemporánea. Las distintas ramas del diseño se encuentran interpeladas por el 

desarrollo de saberes aplicados que exceden sus paradigmas tradicionales de satisfacción de 

necesidades específicas en procesos industriales estandarizados. El surgimiento de la noción 

de “diseños efímeros” aludiendo a respuestas desde distintos campos proyectuales, desde los 

asentamientos humanos de emergencia, la producción de objetos propios de los 

microemprendimientos sociales de supervivencia y el desarrollo de herramientas y objetos 

nuevos surgidos a partir de la necesidad de responder al desafío de atender emergencias 

socio-ambientales de escala como la provisión de alimentos y energía a enormes contingentes 

de poblaciones migrantes y desplazados en el contexto de ecosistemas frágiles. Las 

migraciones en general, y los desplazamientos forzados en particular, producto de la pobreza y 

las malas condiciones de vida de habitantes que se ven forzados a abandonar sus terruños; así 

como las victimas recurrentes de desastres, tanto los mal llamados naturales como los 

producidos por el hombre han generado desde la última década del siglo XX al presente, un 

importante cumulo de experiencias que aportan conocimientos proyectuales innovadores. Los 

mismos, tienden a enmarcarse, dentro del enfoque de la resiliencia, o capacidad de adaptación 

al cambio. Después de muchas décadas y esfuerzos invertidos por gobiernos nacionales y 

organismos internacionales en procura de responder con eficiencia y eficacia a desastres y 

crisis humanitarias de escalas regionales procurando compensar sus efectos, el sistema de las 

Naciones Unidas y la comunidad académica internacional ha alcanzado consenso en que el 

abordaje de la compensación resulta insuficiente. Que es necesario entender y atender 

también las causas que motivaron el desastre para “reconstruir mejor” (building back better). 

Es decir, no volver a construir lo mismo que existían antes del desastre sino aprender del 

mismo y cambiar todas aquellas cosas que sean necesarias para asegurar que el próximo 

desastre que ocurra encuentre a las sociedades mejor preparadas en sus diseños para mitigar 

el riesgo. Este objetivo establece un desafío académico inédito, al demandar los medios 

necesarios para asegurar que la experiencia de la crisis genere la reflexión colectiva e 

institucional profunda que habilite construir saberes nuevos para enfrentar crisis futuras 

previsibles. Esta búsqueda de construcción de saberes nuevos se manifiesta en el surgimiento 

de nuevos enfoques y metodologías de diseño para la co-creación, como es el caso del 

establecimiento de campos de refugiados para atender las víctimas de desastres, sean estos 

formales gestionados por Naciones Unidas o Gobiernos con sus correspondientes estándares o 

protocolos y/o espontáneos autogestionados por las propias comunidades afectadas o grupos 

filantrópicos. También en el caso de las emergencias habitacionales han surgido nuevos 

saberes en distintos campos del diseño para la integración socio-urbana, interviniendo en 

barrios populares utilizando prototipos de vivienda y tecnologías de emergencia paras iniciar 

procesos de mejoramiento de hábitat y servicios públicos. La pandemia COVID-19 puso a 

prueba y perfeccionó mucha de estas estrategias de inducción a la resiliencia recogido en su 

análisis crítico en una profusa bibliografía que el curso intenta sistematizar y recuperar.          



Palabras clave: 
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Objetivos: 

1. Introducir al pensamiento proyectual en el contexto de emergencias multicausales 

2. Incentivar pensamiento crítico respecto al surgimiento del enfoque de la resiliencia 

aplicado al campo proyectual 

3. Reflexionar respecto a los aprendizajes compartidos en el campo de la ayuda 

humanitaria internacional y los procesos de desarrollo e inclusión socio-urbana en el 

sur global. 

Metodología: 

Evaluación: 

Se deberá cumplir con: 

✓ 75% de asistencia. 

✓ Entrega y presentación del trabajo práctico a desarrollar durante el período de 

cursada. 

✓ Entrega del trabajo práctico final (ponencia o artículo científico/monografía). 

 

Módulos: 

1. Crisis humanitarias y el enfoque emergente de la resiliencia.  

Aumento de los riesgos socioambientales a nivel global y su consecuencia en término de 

migraciones y desplazamientos forzados. Evolución histórica de las crisis humanitarias. 

Componentes geopolíticas de las crisis humanitarias y su relación con la explotación de 

recursos estratégicos para la humanidad. La cuestión del cambio climático y la reconversión 

energética. Los acuerdos internacionales para la gobernanza global. El Pacto Global para las 

migraciones. El acuerdo de París frente al cambio Geo-política de las crisis humanitarias y la 

Nueva Agenda Urbana como respuesta sistémica a los problemas globales. Fundamentos y 

resultados en distintos continentes. Desafíos particulares de riesgos en América Latina. 

Inundaciones, sequías y terremotos condicionando el desarrollo territorial en Argentina, 

Bolivia, Brasil y Chile. Crisis humanitarias emergentes de la inseguridad y los conflictos 

internos. El caso de Colombia, Venezuela y los países centroamericanos como exponentes de 

desplazamientos recientes. El surgimiento del enfoque de la resiliencia y su incidencia en la 

planificación y el diseño de respuestas en distintos contextos de crisis humanitarias. Los pilares 

de la resiliencia: Redundancia, flexibilidad, capacidad para reorganizar, capacidad para 

aprender. La aplicación del paradigma de la resiliencia en países latinoamericanos y el 

surgimiento de escuelas de diseño vinculadas a nuevas modalidades proyectuales.  

2. Disciplinas proyectuales y la co-creación de procesos, proyectos y productos resilientes.  

Escuelas emergentes de diseño asociados a crisis humanitarias. El trabajo mancomunado de 

disciplinas proyectuales a partir de la emergencia. Los planes tempranos de establecimiento de 

campos de refugiados en los países centrales. El caso del incendio de Londres y los campos en 

la segunda guerra mundial. La transferencia de la experiencia al “Sur Global”. El Manual Esfera 

y el establecimiento de estándares de diseño y planificación de asentamientos humanos. 



Diferencias entre desplazados internos e internacionales. Respuestas de planificación y diseño 

de campos de refugiado, en término de refugios, provisión de servicios y elementos vinculados 

a la eficiencia energética, tales como cocinas y baños. Técnicas de co-creación y su aplicación a 

procesos, proyectos y productos que se enmarcan en el enfoque de la resiliencia. Las nuevas 

tendencias de respuesta a la emergencia y la urbanización de los procesos de desplazamientos 

forzados y asentamientos de refugiados y desplazados internos. La experiencia de las Agencias 

de las Naciones Unidas. Protocolos de actuación frente a emergencias y contexto de las 

dimensiones político-culturales relacionadas al tema. La irrupción de la pandemia COVID-19 y 

la introducción de aprendizajes globales respecto a los modelos de habitar durante crisis 

humanitarias extendidas en el tiempo. Diseños y proyectos emergentes de la crisis. 

Intervenciones en los espacios públicos y en nuevas modalidades de transporte para favorecer 

la distancia social y aliviar el efecto de las cuarentenas.  

3. Epistemología proyectual: De la emergencia a los procesos y políticas de cambio sistémico.  

El enfoque normativo de las agencias de las Naciones Unidas para responder a emergencias 

humanitarias y sus fases entre soluciones transicionales y recuperación temprana, hasta los 

estados del desarrollo sustentable. Legislación de restitución de daños y la “reconstrucción 

mejor” y su incidencia en el diseño de operaciones inmobiliarias. El Plan Marshal como punto 

fundacional de las políticas e instituciones dedicadas a la reconstrucción. Las políticas de 

desarrollo y la irrupción del enfoque de la sustentabilidad como precursor de la resiliencia. 

Evolución de la respuesta a las crisis socio-habitacionales y el direccionamiento de las políticas 

publicas desde la erradicación forzada a la radicación. Del desalojo forzado al complejo 

habitacional y de este a la reurbanización de asentamientos informales.  La complejidad de la 

relocalización y la consolidación del paradigma de la radicación. La noción del derecho a la 

ciudad y a las migraciones y sus implicancias en termino de orientación de procesos de 

distintos tipos de diseños.  La impronta de la agenda de la sustentabilidad y la resiliencia en el 

diseño de productos posibles de desarrollar en la emergencia, recuperación temprana y las 

políticas de cambio sistémico en relación a la sustentabilidad de la especie humana sobre el 

planeta.  Debates en torno a la reconversión de la matriz energética y la mitigación de los 

efectos del cambio climático. La preparación de procesos de actualización de planes 

urbanísticos y arquitectónicos en proporción a los riesgos socio-ambientales.   

4. Cambios Productivos focalizados en la resiliencia.  Componentes de proyectos y co-

creación para la resiliencia. La experiencia de proyectos innovadores de refugios, utilización de 

nuevas tecnologías de diseño y construcción. La incidencia del diseño paramétrico aplicado a la 

producción de objetos utilitarios. La irrupción de las impresoras 3D y la utilización de distintos 

materiales para su utilización en el desarrollo de proyectos de campos de refugiados e 

inclusión socio-urbana. Las fábricas sociales sobre temáticas sociales claves. La fábrica social de 

Techo y su estrategia de intervención integral mejorando hábitat e incubando 

emprendimientos de desarrollo de materiales y servicios relacionados con la construcción. 

Experiencias de instalación de fábricas sociales en barrios de ciudades de América Latina. Las 

cooperativas de recicladores de residuos en la Argentina y el desarrollo de productos 

innovadores a partir de la reutilización de residuos. El caso de Reynolds y su filosofía de 

construcción de comunidades a partir de la optimización de recursos disponibles y aplicación 

de estrategias de diseño bio-ambientales. La optimización de recursos para la eficiencia 

energética. La utilización de residuos para la generación de elementos constructivos. La 

industria de las maderas plásticas y sus esquemas de utilización y gestión.    



5. Tendencias y construcción de escenarios a futuro de proyectos para la resiliencia. A partir 

de la proyección de incidencia de riesgos asociados a distintos factores “naturales” y asociados 

a la acción del hombre se plantea una dinámica de construcción de escenarios posibles de 

acción variando aspectos sociodemográficos y de disponibilidad de materiales para el 

desarrollo de productos claves. Por una parte se trabajan tres familias: a) Productos que sirvan 

para en los que el diseño define el concepto de adaptación y resiliencia, como es el caso de los 

utensilios domésticos, los muebles, la indumentaria, las cocinas y los baños; b) Productos 

habitacionales, entre los que se destacan los refugios, los lotes, los espacios públicos y 

privados, los espacios de esparcimiento, etc: c) Las herramientas y productos desarrollados 

como emprendimientos dirigidos al sostenimiento de las familias, innovaciones en el campo de 

la educación, la salud y la seguridad. En la construcción de los distintos escenarios se 

considerar especialmente la disponibilidad de un menú variado de técnicas y materiales 

capaces de responder a distintas situaciones de respuesta a eventos extremo de cambio 

climático obligando a ajustar los estándares de diseño para responder a eventos extremos 

climáticos, seguidos de cambios sociales que incorporan el desarrollo de productos dirigidos a 

la co-creación de soluciones basadas en la naturaleza en contextos de alto riesgo.    

6. Taller de diseño y planificación de proyectos y productos para la resiliencia. Esta última 

clase está dirigido a capitalizar la experiencia acumulada de los participantes, tanto vivencial 

como profesional en temas de resiliencia proponiendo la presentación de sus reflexiones 

acumuladas en una reunión plenaria que permite captar aprendizajes colectivos, 

especulaciones y reflexiones que aporten a incorporar la mirada de la resiliencia a la 

producción en las distintas ramas de los diseños, la arquitectura y el urbanismo.   
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http://www.ciudadesresilientescol.org/Libro_Territiorios_Resilientes.pdf
https://mirror.unhabitat.org/pmss/listItemDetails.aspx?publicationID=3382

