
Vol. 41 n.° 1, 2023
2145-9371 (on line)
Universidad del Norte 

* este artículo es resultado del proyecto de investigación Sistema de gestión logística local 
en escenarios de riesgo de pandemia COVID-19 – SIGELO, financiado por el Ministerio de 

Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia en el marco de la “Invitación a presentar 
proyectos que contribuyan a la solución de problemáticas actuales de salud relacionadas 

con la pandemia de COVID-19”, en la convocatoria 2020. código del proyecto 1106101577569

** Docente y vicedecano de Investigación, Facultad de Ciencias de la Administración,  
Universidad del Valle. Cali (Colombia). Doctor en Organización Industrial y Gestión  

de Empresas, Universidad de Sevilla. carlos.arango.pastrana@correounivalle.edu.co  
Orcid ID: https://orcid.org/0000-0001-7314-816X. Tel. 6023212100

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN / RESEARCH ARTICLE
https://dx.doi.org/10.14482/inde.41.01.618.123

Análisis bibliométrico y 
temático en investigaciones 

sobre logística humanitaria* 
Bibliometric and thematic analysis 
in humanitarian logistics research

C a r l o s  a l b e r t o  a r a n g o  P a s t r a n a * *



Fecha de recepción: 25 de julio de 2022
Fecha de aceptación: 7 de noviembre de 2022

Resumen
El propósito de esta investigación es ana-
lizar y evaluar la literatura existente en el 
área de la logística humanitaria, mediante 
un análisis bibliométrico y temático que 
incorpora importantes herramientas de 
mapeo científico. La ecuación de búsque-
da en Scopus arrojó 767 documentos, los 
cuales fueron analizados a partir de dos he-
rramientas: VOSviewer, software que per-
mite generar redes bibliométricas de aco-
plamiento bibliográfico y coocurrencia de 
términos, y el paquete Bibliometrix R, con 
el cual se desarrolla el mapa de producción 
científica por países y la nube de palabras 
clave. De esta manera, se determina que el 
campo de la logística humanitaria ha cre-
cido en los últimos años, sin embargo, la 
producción en América Latina sigue siendo 
escasa. Por otra parte, el análisis temático 
ha brindado una descripción general de las 
posibilidades de la tecnología en la logís-
tica humanitaria. Finalmente, se propone 
una agenda futura de investigación en lo-
gística humanitaria, identificando temas 
potenciales de estudio. 

Palabras clave: cadena de suministro, 
gestión de desastres, logística humanita-
ria, tecnología emergente. 

Abstract
The purpose of the research is to analyze 
and evaluate the existing literature in the 
field of humanitarian logistics, through a 
bibliometric and thematic analysis that in-
corporates important scientific mapping 
tools. The search equation in Scopus yiel-
ded 767 documents, which were analyzed 
using two tools: VOSviewer, a software that 
allows generating bibliometric networks 
of bibliographic coupling and co-occurren-
ce of terms, and the Bibliometrix R packa-
ge, with which the map of scientific pro-
duction by country and the keyword cloud 
are developed. In this way, it is determined 
that the field of humanitarian logistics has 
grown significantly in recent years, howe-
ver, production in Latin America remains 
scarce. On the other hand, the thematic 
analysis has provided an overview of the 
possibilities of technology in humanita-
rian logistics. Finally, a future research 
agenda in humanitarian logistics is propo-
sed, identifying potential topics for study. 

Keywords: disaster management, 
hmerging technology, humanitarian lo-
gistics, supply chain.
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INTRODUCCIÓN

La logística ha sido un tema ampliamente estudiado y empleado en el mundo empre-
sarial, por lo que un área diferente de aplicación es en el contexto relacionado con 
las ayudas humanitarias [1]. El campo de la Logística Humanitaria (LH) ha tomado 
mayor relevancia en los últimos años, debido al incremento de desastres que han 
cobrado miles de vidas humanas, por lo que es necesario que durante y después de 
las catástrofes se provea de bienes y servicios a las poblaciones afectadas mediante 
operaciones de socorro [2]. El entorno en el que se desempeña este tipo de logística 
puede llegar a ser inexacto, limitado e inaccesible, por lo que diferentes organiza-
ciones enfrentan importantes desafíos relacionados con la creación de operaciones 
logísticas y cadenas de suministros de alto rendimiento [3]. Por otro lado, este campo 
se ha convertido en un campo de investigación en crecimiento, debido a su relevan-
cia en la toma de decisiones de gobiernos, comunidades y organizaciones de ayuda 
humanitaria a nivel mundial [4].

La LH se define como “el proceso de planificación, ejecución, control y almacenamien-
to de bienes materiales e información, desde el punto de origen hasta el punto de con-
sumo, con el objetivo de suplir las necesidades y requisitos de las personas vulnerables” 
[5]. Según Kovács et al. [6], la LH presenta dos principales corrientes: el trabajo de la ayu-
da continua, como son los diferentes programas e iniciativas de lucha contra el hambre, 
y la ayuda en situaciones de desastres. Para Van Wassenhove [7], los desastres pueden 
ser naturales (sequías, tsunamis o terremotos) o provocados por el hombre (ataques 
terroristas, crisis de refugiados o fugas químicas). Cabe resaltar que ninguna organiza-
ción tiene los recursos suficientes para responder ante un desastre de gran magnitud, 
por lo que es importante la coordinación entre diferentes actores del sector público y 
privado, lo cual es un gran desafío por la variedad de intereses, mandatos y capacidad 
de respuesta de cada actor, como también por la falta de recursos [8].

Alrededor de la LH se han desarrollado algunas iniciativas que buscan, a través de la 
bibliometría, analizar la literatura disponible. Zary et al. [9], desarrollaron un aná-
lisis bibliométrico sobre LH tomando como referencia la literatura publicada entre 
2001 y 2014 en las bases de datos de Web of Science, Scopus y ScienceDirect, determi-
naron que existe una tendencia creciente de estudios en el campo, y que gran parte 
de los picos de publicación han sido ocasionados por impactantes desastres natura-
les, como el huracán Katrina o el tsunami del océano Índico, pues llaman la atención 
de académicos e investigadores. Por otro lado, Ceballos et al. [8], presentaron un aná-
lisis bibliométrico entre 2001 y 2016 en el que identificaron escasez de estudios en de-
sastres de ocurrencia lenta, como son las sequías, siendo la LH un área que reclama 
mayores esfuerzos por parte de las instituciones educativas para generar un mayor 
número de investigaciones. 
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A pesar de estas iniciativas, se considera importante ampliar el análisis, dado que el 
último estudio bibliométrico recopiló la literatura existente hasta 2016. Asimismo, es 
pertinente explorar corrientes de investigación derivadas de un mapeo de conocimien-
to o redes bibliométricas de acoplamiento bibliográfico y coocurrencia de términos. 
Por lo tanto, este estudio propone ampliar los análisis existentes sobre LH, incluyendo 
en la muestra aquellas investigaciones publicadas entre 2017 y 2020, con el objetivo de 
evaluar la actividad científica de la literatura en LH por medio de un análisis bibliomé-
trico integral que incorpora importantes herramientas de mapeo científico. 

De esta manera, este estudio se compone de cinco apartados, incluyendo la introduc-
ción. En segundo lugar, se define la metodología para llevar a cabo la revisión de litera-
tura. En tercer lugar, se presentan los resultados, en los que se analizan los indicadores 
bibliométricos y se identifican las principales áreas de investigación en el campo. Final-
mente, se determinan las conclusiones del estudio y una agenda futura de investigación. 

METODOLOGÍA

Para este estudio se utiliza la bibliometría como herramienta cuantitativa de revisión 
de la literatura. La bibliometría se define como el análisis estadístico y matemático 
de publicaciones académicas y de investigación, mediante el cual es posible identi-
ficar el desarrollo y transformación de una disciplina [10]. De acuerdo con Aleixan-
dre et al. [11], los estudios bibliométricos son de gran utilidad debido a que permiten 
identificar y evaluar la calidad y la influencia de los estudios desarrollados en un 
área temática, como también pueden describir tendencias de investigación. De esta 
manera, el procedimiento metodológico del estudio consta de 5 fases (ver la figura 1). 

Fuente: Osorio et al. [12].

Fi g u r a 1. ProCedimiento metodológiCo de la investigaCión
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A continuación, se describen brevemente las fases de la metodología: 

Selección de bases de datos

De acuerdo con Landström et al. [13], para realizar cualquier estudio bibliométrico 
es importante definir la base de datos en cuanto a la cobertura de las revistas indexa-
das. De esta manera, se seleccionó a Scopus para la recolección de la literatura, por 
ser una base de datos multidisciplinaria y adecuada para la elaboración de estudios 
bibliométricos, al contar con más de 20 000 revistas de alta calidad.

Definición de los tesauros de búsqueda

Para el estudio se estableció como término clave de búsqueda “humanitarian logis-
tics”. No se empleó ningún tipo de filtro para la elaboración de la ecuación de bús-
queda, debido a que se pretende mapear toda la producción científica disponible so-
bre LH en la base de datos seleccionada. A continuación, se presenta la ecuación de 
búsqueda: TITLE-ABS-KEY (“humanitarian logistics”). De esta manera, se obtuvieron 
767 documentos.

Análisis de información 

El análisis de la información se realizó a partir de los gráficos y tablas construidos 
con los datos proporcionados por Scopus. De igual manera, se empleó Bibliometrix, 
una librería de RStudio, para analizar y mapear datos bibliográficos, logrando así 
una mejor representación de la información [14]. Por su parte, las redes bibliométri-
cas se generaron a partir de VOSviewer, software que permite la construcción y visua-
lización de la literatura a través de relaciones que se establecen entre documentos, 
autores, países, entre otros elementos [15]. 

Descarga de información 

La información obtenida se descargó en formato CSV, el cual sirve para ser analizado 
en los softwares anteriormente mencionados. Asimismo, las imágenes se descarga-
ron en una resolución de 600 dpi. 

Informe bibliométrico

De cara a la metodología, un informe bibliométrico es un documento escrito en el 
que se determina la evolución e impacto de la producción científica de un campo de 
estudio. Cabe mencionar que dicho informe es este artículo.
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RESULTADOS 

Los resultados de la investigación corresponden al análisis de los indicadores bi-
bliométricos y a la generación de las redes bibliométricas de acoplamiento bibliográ-
fico y coocurrencia de términos, que permiten identificar las principales áreas de in-
vestigación en el campo de la LH. Finalmente, se presenta un análisis temático sobre 
publicaciones relacionadas con tecnologías emergentes que pretenden dar solución 
a diferentes desafíos de la LH. 

Evolución de la producción científica 

La evolución de la producción científica entre 2005 y 2020 se puede observar en el 
gráfico 1. Es posible evidenciar una escasez de estudios en los primeros años; sin 
embargo, en 2009 se produjo un incremento significativo en la producción, debido 
a los desastres naturales ocurridos en años anteriores. Asimismo, en 2014 y 2020 se 
presentó un mayor aumento en las publicaciones, lo cual equivale a un 79 % de la 
producción total. Además, en 2019 se generó un pico de producción equivalente a 114 
documentos. Cabe mencionar que la extracción de la base de datos se realizó en junio 
de 2020, por lo que no se tiene en cuenta la producción total de dicho año. 

Fuente: elaboración propia a partir de la información suministrada por Scopus. 

gr á F i c o 1. evoluCión de la ProduCCión CientífiCa sobre logístiCa humanitaria

Revistas con más publicaciones y ranking

En la tabla 1, se pueden observar las 10 revistas con mayor producción científica y su 
respectivo ranking por cuartil, siendo Q1 el mejor cuartil o Impact Factor, el cual es 
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mayor en cuanto más importante es la revista según Scopus, las cuales aglomeran el 
35% del total de las publicaciones en LH. La revista con más publicaciones es Journal 
Of Humanitarian Logistics And Supply Chain Management, con un total de 110 docu-
mentos, seguida de European Journal of Operational Research y Annals of Operations 
Research, con 33 y 23 publicaciones, respectivamente. De esta manera, es importante 
destacar que de las 10 revistas más productivas, 7 de ellas poseen categoría Q1, 2 se 
encuentran en clasificación Q2, y solo Procedia Engineering no cuenta con ranking 
tipo cuartil, al no ser un “journal” pero sí con “Impact factor” de 0.334, siendo esta la 
de menor impacto del grupo, y por el contrario, la revista Production and Operations 
Management tuvo el más alto, con 3.344.

Ta b l a 1. revistas Con mayor ProduCCión CientífiCa sobre logístiCa humanitaria

Revistas Documentos Cuartil
Impact 
factor

Journal Of Humanitarian Logistics And Supply Chain 
Management

110 Q2 0.729

European Journal of Operational Research 33 Q1 2.354

Annals of Operations Research 23 Q1 1.165

Production and Operations Management 21 Q1 3.344

Socio Economic Planning Sciences 21 Q2 1.095

International Journal of Disaster Risk Reduction 16 Q1 1.096

International Journal of Production Economics 13 Q1 2.808

Transportation Research Part E Logistics and Trans-
portation Review

13 Q1 2.835

Procedia Engineering 12 N/A 0.334

Computers and Operations Research 11 Q1 1.855

Fuente: elaboración propia a partir de la información suministrada por Scopus.

Países más productivos 

En la figura 2 se muestran los países con más publicaciones en LH, destacándose Es-
tados Unidos con un total de 205 documentos, seguido de Reino Unido y Francia, con 
57 y 56 estudios cada uno. Estos tres países agrupan el 41 % de las publicaciones tota-
les. Por otro lado, Brasil, Colombia, México, Perú, Chile, Ecuador y Panamá (Améri-
ca Latina) han generado el 11 % de la producción científica total. 
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Fuente: elaboración propia usando Bibliometrix R Package. 

Fi g u r a 2. ProduCCión CientífiCa Por Países

Autores con mayor producción 

La tabla 2 agrupa los 10 autores más productivos en el campo. Es importante estable-
cer que el autor con mayor número de publicaciones es Peter Tatham, con 31 estu-
dios, seguido de Gyöngyi Kovács, con 24, y Van Wassenhove, con 20. entre los temas 
abordados por los tres autores se encuentra la confianza como un factor decisivo 
para la construcción de la cadena de suministro en situaciones de emergencia [16] y 
la importancia de la sinergia entre la logística del sector privado y la LH [7]. Asimis-
mo, los principales autores provienen de Australia, Finlandia, Francia, Alemania, 
España, Singapur, Irlanda, Estados Unidos y Países Bajos. A pesar de que los autores 
más relevantes no se concentran en un determinado país, es posible evidenciar la 
colaboración entre estos. 

Ta b l a 2. autores Con mayor ProduCCión CientífiCa sobre la lh

Autores País Documentos

Tatham P. Australia 31

Kovács G. Finlandia 24

Van Wassenhove L.N. Francia 20

Hellingrath B. Alemania 15

Vitoriano B. España 13

Continúa...
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Autores País Documentos

De Souza R. Singapur 12

Heaslip G. Irlanda 12

Holguín-Veras J. Estados Unidos 11

Tirado G. España 11

Comes T. Países Bajos 9
Fuente: elaboración propia a partir de la información suministrada por Scopus.

Documentos más citados en el campo

La tabla 3 muestra las 5 publicaciones con mayor número de citas en LH. En primer lugar 
se encuentra el documento de Van Wassenhove [7], con 713 citas, en el cual se establece 
la correlación que debe tener la logística del sector privado con la LH para una mayor 
gestión en la cadena de suministro. En segundo lugar, la publicación de Kovács et al. [6], 
en el que se realiza una revisión de literatura sobre LH, identificando que gran parte de 
los documentos se concentran en la fase de preparación, y a su vez, se destaca la impor-
tancia de las herramientas de planificación y gestión de las operaciones en LH. En tercer 
lugar, el documento de Balcik et al. [8], en el que se realiza una descripción de las accio-
nes implementadas durante la planificación y coordinación en casos de desastres, tales 
como la adquisición, almacenamiento y transportación de suministros de manera local 
o global. En cuarto lugar, la publicación de Holguín et al. [17], la cual se centra en que la 
logística es un sistema social que involucra actores encargados de la planificación y or-
ganización de las operaciones. Finalmente, el quinto lugar lo ocupa el estudio de Kovács 
et al. [1], en el que se establece un modelo conceptual que permite categorizar y mitigar 
las limitaciones que deben afrontar los especialistas en LH en cuanto a la coordinación 
de sus actividades al momento de presentarse desastres. 

Ta b l a 3. doCumentos Con mayor número de Citas 
relaCionados Con la logístiCa humanitaria

Documento Autores Año Citas

Humanitarian aid logistics: supply 
chain management in high gear.

Van Wassenhove 2006 713

Humanitarian logistics in disaster  
relief operations.

Kovács y Spens 2007 536

Continúa...
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Documento Autores Año Citas

Coordination in humanitarian  
relief chains: Practices, challenges  

and opportunities.

Balcik, Beamon, Krejci,  
Muramatsu y Ramirez

2010 401

On the unique features of post-disaster 
humanitarian logistics.

Holguín, Jaller,  
Van Wassenhove,  

Pérez y Wachtendorf
2012 230

Identifying challenges in  
humanitarian logistics.

Kovács y Spens 2009 230

Fuente: elaboración propia a partir de la información suministrada por Scopus.

Redes bibliométricas

Este estudio plantea dos tipos de redes: red de acoplamiento bibliográfico por docu-
mentos y red de coocurrencia de términos. 

Red bibliométrica de acoplamiento bibliográfico 

De acuerdo con Van Eck et al. [18], dos documentos están acoplados bibliográfica-
mente cuando un tercer documento cita a ambas publicaciones, permitiendo defi-
nir una similitud entre estos. Para la generación de la red bibliométrica se tuvo en 
cuenta la siguiente restricción: al menos 70 citas por documento. De esta manera, se 
generó una red de 39 artículos, agrupados en 4 clústeres. Los artículos de Van Wass-
enhove [7] y Kovács et al. [6] son los que presentan el mayor número de citas debido 
al tamaño de los nodos. 
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Fuente: elaboración propia en VOSViewer a partir de los datos de Scopus.

Fi g u r a 3. red de aCoPlamiento bibliográfiCo Por doCumentos

A continuación, se muestra el tema central abordado por los autores de cada clúster: 

Clúster 1: Coordination and Challenges: los autores de este clúster realizan investiga-
ciones orientadas en dos ejes: la coordinación y los desafíos de la LH. De acuerdo 
con Akhtar et al. [19] y Balcik et al. [8], la coordinación es el núcleo de la gestión de la 
cadena de suministro de ayuda humanitaria, debido a que es imposible que una sola 
organización tenga los recursos suficientes para dar respuesta eficazmente ante una 
catástrofe, siendo importante la interacción entre diferentes actores para trabajar y 
proveer de alimentos, medicinas y demás suministros a las víctimas. De igual mane-
ra, la coordinación entre organizaciones internacionales y locales se considera como 
un importante desafío en este campo [1], [20], como también la búsqueda y procesa-
miento de la información [21]. 

Clúster 2: Humanitarian Logistics Management: la gestión de la cadena de suministro 
en la LH es el eje central de este clúster, el cual presenta cuatro focos de investigación: 
la definición de rutas, la ubicación de instalaciones, el diseño de redes de distribu-
ción y la planificación de los apoyos. Para Boonmee et al. [22] y Tofighi et al. [23], es 
importante identificar las problemáticas asociadas con la localización de las instala-
ciones (centros médicos o centros de distribución), permitiendo así la medición de la 
capacidad de respuesta y riesgo, y la optimización de estos recursos. De esta manera, 
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Rath et al. [24], proponen un modelo de optimización que facilite la operación de las 
ayudas humanitarias, el cual está relacionado con la ubicación del almacén teniendo 
en cuenta los costos estratégicos, operativos y la demanda para satisfacer. Por otro 
lado, Davis et al. [25] hurricane forecastsy Özdamar et al. [26] emplean un modelo que 
cuantifica el valor de la ejecución de las acciones y procesos de la cadena de suminis-
tro partiendo de dos limitantes: la equidad en el servicio y la congestión en el tráfico.

Clúster 3 : Optimization Humanitarian Logistics Chain: este clúster se enfoca en la fase 
de respuesta de la LH y en la optimización de la cadena de suministro. Durán et al. 
[27], proponen un modelo que evalúa los efectos de los elementos de socorro y los 
tiempos de respuesta; además, permite ejercer una eficiente gestión en el pre-posi-
cionamiento de estos recursos para brindar una respuesta oportuna. Por otra parte, 
Salmerón et al. [28], propusieron un modelo de optimización en casos de desastre 
que permite la asignación de recursos y la conformación de un presupuesto previo al 
evento. Del mismo modo, Holguín et al. [29]minimization of penalties or weight fac-
tors, penalties for late deliveries, equity constraints, unmet demands determinaron 
una función objetivo para los modelos de apoyo humanitario, enfocados en la econo-
mía del bienestar, a partir de tres variables: los costos sociales, los costos logísticos y 
de privación. Estos factores permiten la optimización de los eslabones de la cadena 
de suministro y la creación de estrategias que apoyen a las comunidades vulnerables.

Clúster 4: Supply Chain Efficiency: el enfoque principal de este clúster consiste en los 
desafíos de la gestión de la cadena de suministro en el campo de la LH. Van Wassen-
hove [7] determina que la logística del sector privado puede brindar aportes signifi-
cativos a la LH, sin embargo, es importante entender la difícil gestión de la cadena 
de suministro en casos de desastre. Asimismo, se ha evidenciado que la LH presen-
ta grandes desafíos relacionados con la insuficiencia de recursos, tanto económicos 
como materiales, para la eficiente respuesta a aquellas poblaciones vulnerables, por 
lo cual es importante analizar las acciones involucradas en las operaciones de soco-
rro, y de esta forma, adaptarlas a la cadena de suministro [30].

Red bibliométrica de coocurrencia de términos 

De acuerdo con Van Eck et al. [15], dos palabras se definen como concurrentes si apa-
recen en el mismo documento. Para la generación de esta red, se tuvo en cuenta la 
siguiente restricción: las veces de aparición de un término es mayor o igual a 15. 

En la figura 4 se presentan 268 términos agrupados en 6 clústeres. El clúster 1 (rojo) está 
compuesto por términos relacionados con la operación logística: cadena de suminis-
tro, administración de la cadena de suministro, proveedor de servicios logísticos (LSP), 
confianza entre las partes interesadas y medición del desempeño. El clúster 2 (verde) 
está conformado por algunas limitaciones y desafíos de la logística humanitaria, como 
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el tiempo, accesibilidad, capacidad e incertidumbre. El clúster 3 (azul oscuro) hace alu-
sión a los factores que generan eficiencia, coordinación y control en las operaciones 
logísticas, como son los sistemas de información y los datos del desastre. El clúster 4 
(amarillo) aglomera conceptos relacionados con la planeación y la toma de decisiones 
en la LH, como también aquellas herramientas de apoyo a la toma de decisiones (simu-
ladores). El clúster 5 (morado) está conformado por los suministros críticos en situa-
ciones de desastres (alimento y agua), y las estrategias empleadas para evitar la escasez 
de estos, como bancos de alimentos o donaciones. Finalmente, el clúster 6 (azul claro) 
está conformado por términos como la eficiencia, efectividad y capacidad, aspectos que 
deben ser asegurados por las operaciones logísticas. 

Fuente: elaboración propia en VOSViewer a partir de los datos de Scopus.

Fi g u r a 4. red de CooCurrenCia de términos

Análisis temático

Después de realizar el análisis descriptivo y de mapeo científico, se procedió a de-
sarrollar un análisis temático de los artículos, el cual permitió identificar algunos 
subtemas de investigación. Para este análisis temático se abordó un tópico de estudio 
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reciente y con gran potencial de crecimiento, como es el uso de las tecnologías emer-
gentes en la gestión de desastres, las cuales buscan dar solución a diferentes desafíos 
relacionados con la comunicación deficiente, congestión, demoras y falta de respon-
sabilidad en una situación de crisis. 

Tecnologías emergentes en la gestión de desastres 

La tecnología puede ser esencial para mejorar la gestión de la cadena de suministro 
humanitaria y brindar más capacidades a las partes involucradas en la resolución 
de la crisis [31]. En este apartado se realiza una revisión de investigaciones previas 
para generar un panorama de tecnologías emergentes empleadas en la LH (ver tabla 
4). Dichas tecnologías abordan soluciones desde el transporte, la comunicación, el 
almacenamiento, la localización y el seguimiento en situaciones de crisis. Asimismo, 
se han utilizado para apoyar la LH en tres tipos de desastres: emergencias sanitarias, 
desastres de ocurrencia lenta y provocados por el hombre y desastres naturales [32]. 
Por otra parte, su aplicación depende de la fase del desastre: mitigación, prepara-
ción, respuesta y recuperación. Varias de las tecnologías identificadas se emplean en 
la fase de respuesta, por lo que tienen el propósito de movilizar personal, recursos 
y servicios a la región afectada. De igual manera, la literatura no había tenido en 
cuenta las emergencias sanitarias como un tipo de desastre hasta la llegada de la 
pandemia por COVID-19, por lo que pocos teóricos han estudiado el desarrollo de tec-
nologías en este escenario. 
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Ta b l a 4. teCnologías emergentes emPleada en la 
gestión de desastres en los últimos 10 años

Autores Tecnología Funciones en la logística humanitaria

Tipo de  
desastre

Fases del  
desastre

ES DH DN M P R RP

Baldini et al. [31]
Red de  

sensores  
RFID Zigbee

Seguimiento y control de inventarios. 
Brinda información de la ubicación del 
centro de distribución humanitaria y de 
la condición de los bienes almacenados.
Mejora la gestión y la seguridad de las 

cadenas de suministro de socorro.

  

Wong-Villacres et 
al. [33]

Redes sociales 
(Facebook,  

WhatsApp y  
Twitter).

Informar sobre donaciones, apoyo  
financiero y servicios de voluntariado. 

Monitoreo de víctimas y detección  
de desastres. 

    

Abushaikha  
et al. [34];  

Serrato-Garcia et 
al. [35]

Teléfonos 
 inteligentes  

o dispositivos  
móviles

Georreferenciación / sistema de  
alerta temprana.

Envío de mensajes de texto para  
reposición de medicamentos. 

Distribución de dinero electrónico  
a las víctimas del desastre. 

    

Tatham et al. [36];  
Steenbergen y  

Mi [37]

Vehículo aéreo  
no tripulado 

 o drone

Modo de transporte útil para  
brindar ayuda inmediata.

Respalda el suministro médico  
en zonas remotas (vacunas). 

Implica un ahorro en el inventario  
de la clínica local y aumenta la  
capacidad de atención médica.
Proporciona fotografías aéreas  

claras y de alta resolución.

   

Tatham et al. [38]
Dirigibles  
híbridos  
de carga

Reemplaza el transporte  
terrestre y marítimo. 

Brinda una respuesta rápida,  
pero más costosa, en una  

situación de desastre. 

 

Comes et al. [39]

Refrigeradores 
solares para 
suministro  
de energía 

Se emplea como fuente de energía  
para equipos de cadena de frío de 

 inmunización. 
   

Continúa...
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Autores Tecnología Funciones en la logística humanitaria

Tipo de  
desastre

Fases del  
desastre

ES DH DN M P R RP

Setiabudi et al. 
[40]; Del Mo-

ral-Argumedo et 
al. [41]

Aplicación  
móvil

Facilita la gestión logística de los  
voluntarios en situaciones de desastre. 

Registra con precisión todas las  
necesidades logísticas y de suministros.
Herramienta de telemedicina que apoya 
a la identificación de enfermedades en 3 

pasos: diagnóstico, pronóstico  
y seguimiento.

Determina la ubicación de un fármaco 
en particular.

   

Budak et al. [42]

Sistema de l 
ocalización  
en tiempo 
real (RTLS)

Permite la localización en tiempo  
real y el seguimiento de activos,  

personas y flujos de trabajo. 
 

Rodríguez- 
Espíndola  
et al. [43]

Inteligencia  
artificial

Extrae patrones de Big Data para la  
identificación de riesgos. 

Gestiona información de múltiples  
fuentes y en tiempo real. 

Proporciona detalles sobre las  
condiciones del área afectada.

  

Blockchain

Simplifica la transmisión de  
la información. 

Aumenta la confianza entre las  
partes interesadas de la cadena de  
suministro de ayuda humanitaria. 
Evita la desviación de fondos para  

el apoyo de las víctimas.
Permite rastrear la ruta de cada  

producto de socorro individualmente. 

  

Impresión 3D

Permite que los productos se fabriquen 
cuando y como se necesitan en las  

áreas afectadas (reparación de  
tuberías) en un menor tiempo.
Reduce la cantidad de recursos  

materiales y humanos. 

  

Nota: Emergencias sanitarias (ES), Desastres provocados por el hombre (DH), Desastres naturales 
(DN), Mitigación (M), Preparación (P), Respuesta (R), Recuperación (RP).
Fuente: elaboración propia a partir de la información suministrada por Scopus.
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Fuente: elaboración propia a partir de la información suministrada por Scopus. 

Fi g u r a 5. maPa teCnológiCo 

Mapa tecnológico

El mapa tecnológico se convierte en un instrumento visual para analizar el estado de 
la tecnología de un determinado campo de estudio. A través de la revisión de litera-
tura se lograron identificar diferentes tecnologías que se emplean en las cuatro fases 
de gestión de desastres, las cuales solventan problemas relacionados con la evacua-
ción masiva de individuos, el monitoreo y la detección de víctimas, la comunicación 
y transferencia de información, el seguimiento logístico, el transporte y almacena-
miento de los suministros, entre otras situaciones. De esta manera, en la figura 5 se 
presentan 11 tecnologías y el tipo de problema que buscan resolver en una situación 
de emergencia. Es importante resaltar que la mayoría de las tecnologías se han de-
sarrollado para apoyar procesos de monitoreo y detección de víctimas, seguimiento 
logístico, comunicación, aprovisionamiento y transporte.

CONCLUSIONES

Este estudio presenta una visión general de las investigaciones realizadas sobre LH 
entre 2005 y 2020, las cuales han tenido un importante crecimiento en los últimos 
cuatro años, debido a que muchos estudios están orientados a optimizar los procesos 
logísticos en situaciones de desastres. También evalúa las 10 revistas más producti-
vas, las cuales en su mayoría se encuentran en clasificación Q1, evidenciando así el 
alto impacto de las investigaciones. De igual manera, Estados Unidos es pionero en 
estudios sobre LH, el cual aglomera el 26 n% de las publicaciones totales en este cam-
po. Cabe resaltar que Brasil y Colombia son los países latinoamericanos con mayor 
producción científica; sin embargo, es importante proponer el desarrollo de estudios 



111
Vol. 41 n.° 1, 20231
2145-9371 (on line)
Universidad del Norte 

Análisis bibliométrico y temático en 
investigaciones sobre logística humanitaria

Carlos Alberto Arango Pastrana

complementarios a los teóricos de estos países, con el fin de nutrir el campo con in-
vestigaciones orientadas al contexto de América Latina. 

Por otro lado, los autores con mayor producción en LH han abordado temas rela-
cionados con la confianza entre agentes humanitarios y la gestión de la cadena de 
suministro, como también se han encargado de realizar revisiones de literatura en el 
campo. De igual manera, los dos artículos más citados: “Blackett memorial lecture 
humanitarian aid logistics: Supply chain management in high gear” y “Humanita-
rian logistics in disaster relief operations”, son importantes referentes para futuros 
estudios debido a su trascendencia y aporte teórico.

La red bibliométrica de acoplamiento bibliográfico permitió identificar cuatro áreas 
principales de investigación en LH: (i) Coordination and actors, (ii) Humanitarian Logis-
tics Management, (iii) Optimization Humanitarian Logistics Chain, y (iv) Supply Chain 
Efficiency. Por otro lado, la red de coocurrencia de términos logró identificar aquellos 
conceptos que hacen parte del centro de atención de las investigaciones en LH, tales 
como desastres, toma de decisiones, cadena de suministro y sistemas de información. 

Finalmente, el análisis temático de esta investigación brinda una descripción gene-
ral, oportuna y completa de las posibilidades de la tecnología en la LH, que ha desper-
tado un interés de estudio por parte de la academia, particularmente en los últimos 
10 años. Las crisis de emergencia presentan grandes desafíos para los equipos de 
socorro en casos de desastre, especialmente en la gestión de la cadena de suministro, 
por lo que las tecnologías han facilitado eficazmente las operaciones de socorro, re-
duciendo pérdidas sustanciales, incluidas pérdidas humanas. Los hallazgos del aná-
lisis temático indican que los drones, la inteligencia artificial y la impresión 3D son 
tecnologías novedosas que presentan importantes oportunidades y desafíos prome-
tedores en la LH. Cabe resaltar que la mayoría de las tecnologías se han desarrollado 
para apoyar procesos de monitoreo y detección de víctimas, seguimiento logístico, 
comunicación, aprovisionamiento y transporte. Si bien gran parte de las investiga-
ciones se han centrado en estudiar estas tecnologías como soluciones independien-
tes, también es pertinente estudiar la complementariedad e interoperabilidad entre 
diferentes tecnologías emergentes, mejorando aún más el desempeño de la LH a nivel 
de flexibilidad, capacidad de respuesta y sostenibilidad.

FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

La LH relacionada con situaciones de emergencia o desastres se ha convertido en 
una temática con gran importancia, permitiendo su estudio en diversos enfoques. 
Por un lado, Forero et al. [44], sugieren que la metodología implementada en las 
operaciones de socorro de desastres naturales en el contexto colombiano pueda ser 
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aplicada en otros países para analizar el desempeño de estas acciones mediante la 
programación de proyectos múltiples con restricciones de recursos multimodales, 
es decir, aquellos proyectos en los que se ejecuta la misma actividad con diferentes 
tipos y cantidades de recursos y tecnología, y de esta forma, determinar si la coor-
dinación de actividades logísticas tiene una eficiente planificación y respuesta ante 
situaciones de emergencia. 

Budak et al. [45] establecen para futuras investigaciones la aplicación del método de 
toma de decisiones con criterios múltiples, es decir, que a través de diferentes técni-
cas matemáticas se pueda identificar una solución óptima, permitiendo una eficiente 
gestión de cada uno de los procesos relacionados con la cadena de suministros. Por 
otra parte, al momento de presentarse una situación de emergencia, se llevan a cabo 
acciones de distribución de suministros, categorizadas como de alta y baja prioridad, 
por lo cual el autor de este documento propone como estudios futuros, la validación 
de los métodos P (el envío de bienes urgentes) y M (abastecimiento de bienes urgen-
tes y no urgentes) con bases de datos reales de desastres, verificando así el método 
más efectivo en la repartición de estos recursos a las poblaciones afectadas, evitando 
así la congestión de suministros innecesarios en las zonas de riesgo [46]. 
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