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VIII Aproximación al Estado de Avance de la Logística Humanitaria 

Un Enfoque bibliométrico 

 

Resumen 

El presente proyecto, pretende el desarrollo de un estudio bibliométrico que permita 

identificar las bases conceptuales y las contribuciones relevantes en una de las áreas 

emergentes de la logística: La logística humanitaria.  

 

El proyecto seleccionará las principales publicaciones disponibles en Academic Search 

Complete, Emerald, Science Direct, y en las herramientas bibliográficas Scopus e ISI Web 

of Science con el acceso que ofrece la licencia de la Universidad Nacional de Colombia, 

para posteriormente, aplicar los principios de la bibliometría identificando las principales 

tendencias de investigación en el objeto de estudio seleccionado, utilizando indicadores y 

herramientas estadísticas descriptivas y mediciones de co-citación, detallando el contenido 

conceptual de cada artículo y estableciendo el estado de obsolescencia de la literatura 

disponible. 

 

Por último, la presente investigación realizará una discusión de los hallazgos de revisiones 

bibliográficas previas, frente a los resultados obtenidos en el desarrollo del presente 

estudio, de manera que se puedan identificar futuras líneas de investigación, orientadas 

hacia el desarrollo conceptual y solución de los retos que impone en la actualidad la 

logística humanitaria. 

 

Palabras Clave: Logística humanitaria, Cadenas de abastecimiento humanitarias, 

bibliometría, logística de desastres. 

 

Abstract 

 

Title: Humanitarian Logistics State of Research Proximity: A Bibliometric Approach 

 

The aim of this project is to develop a bibliometrics study that will be able to identify the 

conceptual bases and main contribution in one of the emerging areas of research in 

logistics known as Humanitarian logistics. 

 

This research paper will select the main publications in the databases available: Academic 

Search Complete, Emerald and Science Direct and other bibliographic tools as Scopus and 
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ISI web of Science, by using the available access for the members of the National University 

of Colombia. Then applying the bibliometric principles, in order to bring out the main 

research trends of Humanitarian Logistics, using indicators and descriptive statistics tools 

and co-citation measurements, detailing the conceptual content of each publication and 

establishing the obsolescence level of the available literature. 

 

Finally, this research will propose a discussion regarding the findings of previous 

bibliographic reviews, compared to the results of the present study, in that manner that 

might help identify future research lines. These lines should be directed to the conceptual 

development and solution of the challenges that nowadays the humanitarian logistics faces. 

 

Key Words: Humanitarian logistics, Humanitarian supply chain, bibliometric, disasters 

logistics 
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Introducción 

 

Las investigaciones en el campo de la logística y la cadena de suministro llevan 

aproximadamente 50 años dentro de la comunidad científica, sin embargo, aún 

existe una amplia discusión sobre el desarrollo de la disciplina, sus características, 

paradigmas y las metodologías para el desarrollo de investigaciones aplicadas. 

(Georgi et al., 2013). El aceleramiento económico y las teorías de administración 

nacientes dieron el empuje necesario para el desarrollo de la logística empresarial 

y la incorporación de modelos matemáticos de optimización con el propósito de 

minimizar los costos de operación e incrementar la confiabilidad de las cadenas de 

suministros (Machline, 2011; Sarache et al., 2008; Carrasco, 2000).  

 

En la última década, la participación del sector servicios en el PIB mundial, despertó 

el interés de la comunidad científica, dando origen a las investigaciones logísticas 

en el sector servicios, siendo la logística hospitalaria la que mayor nivel de avance 

evidenció, dado que sus inicios datan de los años 1950 ante la necesidad de reducir 

los costos del sistema de salud (Gutiérrez et al., 2014). Dentro de las vertientes 

nacientes de la logística, surge la denominada Logística Humanitaria ante el 

incremento de los desastres que ocurren a nivel mundial y que afectan a más de 

300.000 personas anualmente y generan pérdidas monetarias que superan los  100 

billones de dólares en pérdidas materiales. La falta de profesionalización y 

eficiencia en la respuesta a los eventos catastróficos ocurridos en el Océano Índico 

en el año 2004, generaron un boom en los artículos publicados en el quinquenio 

siguiente, que se ha mantenido con tendencia creciente hasta la actualidad.  
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La logística humanitaria entonces, es concebida por Thomas & Kopczak (2005:2), 

como “El proceso de planificar, implementar y controlar bajo un costo efectivo, el 

flujo y almacenamiento de bienes y materiales, así como la información relativa, 

desde el punto de origen al punto de consumo con el fin de aliviar el sufrimiento de 

las personas vulnerables”, su objetivo se convierte en maximizar la agilidad en la 

respuesta ante cualquier tipo de desastre, para proveer los insumos de primera 

necesidad basados en escenarios de incertidumbre donde el objetivo principal se 

convierte en identificar las necesidades de las poblaciones afectadas y suplirlas en 

el menor tiempo posible. (Leira et al., 2014; Sheppard et al., 2013; Whiting & Ayala, 

2009). 

 

Gran cantidad de investigadores han dedicado sus estudios al campo de la logística 

humanitaria buscando establecer un estado del arte con la finalidad de identificar 

tendencias para coordinar las acciones de auxilio luego de que un suceso 

catastrófico ocurre. El interés surge principalmente por la baja efectividad y 

aprendizaje de las operaciones de rescate ante los diferentes tipos de desastres. 

(Lu et al., 2013).  

 

Con la finalidad de brindar un marco referencial más amplio, el presente estudio 

realizará un análisis bibliométrico de la literatura disponible en logística humanitaria 

(hasta el 1 de Marzo de 2015) usando la metodología aplicada por Zary et al. 

(2014), pero incorporando indicadores bibliométricos de productividad, indicadores 

de impacto, indicadores de co-citación y autocitación y la identificación de clúster 

de colaboración para el análisis cuantitativo de la literatura disponible.  Así mismo, 

se pretende realizar un análisis cualitativo que permita la identificación del 

contenido clasificado por tipo de desastre y las fases del desastre propuestas por 

Natarajarathinman et al. (2009), junto con las dimensiones estructurales 

propuestas por Kunz & Reiner (2012) y las perspectivas planteadas por Kovács & 

Spens (2011), de manera tal que se obtenga un análisis global sobre el estado de 

avance del campo de estudio de forma más integral a la lograda por otros 

investigadores. 



Introducción 3 

 

 

Por último el trabajo plantea realizar una comparación con base en los artículos 

publicados sobre el tema y las tendencias identificadas en el análisis bibliométrico 

mundial, con la finalidad de brindar recomendaciones y proponer futuras líneas de 

investigación, por medio de un estudio de enfoque bibliométrico que permita 

identificar los avances de la logística humanitaria por medio de indicadores de 

producción científica, verificables y validables que demuestren el estado de avance 

de la temática (Da-silva et al., 2014; Fereira-Araújo & Alvarenga, 2011), para con 

base en ellos, establecer las futuras líneas de investigación tanto a nivel mundial, 

como para el caso de Colombia, donde hasta el momento no se ha realizado este 

tipo de análisis. 

 

La razón por la cual se elige la investigación bibliométrica para este estudio, es que 

combina un enfoque cuantitativo – cualitativo que permite, por medio de la 

aplicación de técnicas estadísticas y matemáticas, identificar tendencias en la 

publicación de artículos en revistas reconocidas (Cleber-Da-silva et al., 2014), 

brindando un sustento teórico cuantitativo para la selección de temas de 

investigación y construcción de estados de arte. Los últimos estudios realizados 

por Zary et al. (2014), Leiras et al., (2014), incluyen en total un análisis de 583 y 

228 artículos respectivamente, sin embargo, los estudios no incorporan las 

dimensiones estructurales propuestas por Kuntz & Reiner (2012) y las perspectivas 

planteadas en el trabajo de Kovács & Spens (2011) en el análisis, lo que permitiría 

orientar futuras investigaciones hacia el fortalecimiento de los componentes de la 

logística humanitaria. 

 

Con la finalidad de identificar los vacíos y tendencias en la logística humanitaria, el 

presente estudio tiene como objetivo general “Desarrollar un estudio 

bibliométrico que permita establecer el estado de la investigación en logística 

Humanitaria”. Para ello, el presente trabajo se  ha estructurado en cuatro 

secciones: 
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En el capítulo 1, se presenta una aproximación a la logística humanitaria como 

campo de estudio, mostrando su definición, componentes y dimensiones de 

análisis. Este capítulo servirá de guía para la comprensión del tema objeto de 

estudio y el análisis bibliométrico respectivo. 

 

En el capítulo 2, se muestra el marco metodológico, que contiene un enfoque 

cuantitativo propio de la bibliometría, donde se explica la manera como se 

seleccionan las muestras de análisis y la definición de las leyes e indicadores 

bibliométricos que serán aplicados en el presente estudio. Posteriormente se 

menciona el enfoque cualitativo de análisis, para comprender el estado actual de 

la investigación en Logística humanitaria basado en cinco dimensiones de análisis: 

Tipo de desastre, fase del desastre, factores situacionales, perspectivas en 

investigación, educación y práctica e institucionalidad. 

 

En el capítulo 3, se presentan los resultados del estudio bibliométrico, basado en 

la  selección de la muestra y la aplicación de las leyes e indicadores bibliométricos, 

que permiten identificar tendencias en el desarrollo del tema objeto de estudio. De 

esta manera se dio cumplimiento a los siguientes objetivos específicos: 

“Seleccionar una muestra representativa de artículos, referencias 

bibliográficas de interés, para consolidar las bases teóricas a partir de las 

cuales se sustenta el estudio bibliométrico” y “Realizar un estudio estadístico 

de la bibliográfica seleccionada con base en los indicadores y las leyes 

bibliométricas para identificar el estado de avance de la logística humanitaria 

como campo de estudio.” 

 

El capítulo 4, muestra el avance de la logística humanitaria partiendo de las cinco 

dimensiones de análisis seleccionadas previamente, logrando evidenciar las 

principales tendencias de investigación para cada una de las dimensiones de 

análisis, dando cumplimiento a lo estipulado en los objetivo específico 3 

“Caracterizar las principales tendencias en investigación en logística 

humanitaria con base en los resultados derivados del estudio bibliométrico”, 
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finalmente se realiza una comparación entre el estado de avance de la logística 

humanitaria en Colombia y el mundo, dando como resultado la identificación de 

futuras líneas de investigación partiendo de los vacíos conceptuales detectados, 

dando de esta manera cumplimiento al objetivo específico 4 “Desarrollar una 

comparación entre los hallazgos obtenidos en el estudio bibliométrico de la 

logística humanitaria y el estado de avance en Colombia, identificando las 

recomendaciones y líneas para futuras investigaciones”. 

 

Los resultados obtenidos, muestran que la investigación en logística humanitaria 

ha tenido un gran enfoque al desarrollo de modelos de optimización y simulación 

para las etapas de preparación y respuesta inmediata ante la ocurrencia de 

desastres naturales de inicio súbitos, dejando vacíos planteados en temas 

relacionados con la coordinación de las operaciones de auxilio y definición de roles 

de cada actor del sistema de atención de desastres para evitar duplicidad de 

esfuerzos. Adicionalmente se requiere del desarrollo de investigaciones en la etapa 

de reconstrucción y rehabilitación de la zona afectada, entre otros. 
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1 La Logística Humanitaria como campo de 
estudio 

El campo de estudio de la logística tuvo sus inicios en la segunda guerra mundial con la 

llamada logística militar, mediante la cual las tropas recibían del suministro de municiones 

y provisiones en el campo de guerra. Principalmente, la logística militar se enfocó en las 

actividades de transporte de productos en la cantidad correcta, en el lugar correcto y en el 

momento preciso, y se convirtió en la clave del éxito de las tropas estadounidenses y sus 

aliados. En la década de los sesenta, una visión de logística basada en el transporte 

ampliamente aceptada en el sector industrial de Estados Unidos, fue insuficiente para 

satisfacer las exigencias del mercado, el crecimiento económico, la modernización de la 

industria y la construcción de las primeras carreteras.  

 

Dicha situación conllevó a identificar que las actividades logísticas requerían de mayor 

preparación dada la necesidad de abordar mayor cantidad de variables incidentes en el 

éxito de las operaciones, tales como gestión de inventarios, las compras, las 

comunicaciones y el almacenamiento, entre otras. Así mismo, la aparición de modelos 

matemáticos y de técnicas de investigación de operaciones fue un precedente importante 

dentro de la evolución de la logística empresarial como campo de estudio. El objetivo 

fundamental de dichos modelos fue el de definir la mezcla de recursos y operaciones con 

miras a minimizar los costos totales (Machline, 2011; Sarache et al., 2008; carrasco, 2000).  

 

Por su parte, la teoría de los sistemas permitió avanzar en la concepción del problema 

logístico en el sistema empresarial, incorporando modelos de optimización holísticos y 

sinérgicos que, junto con los avances en el denominado enfoque sistémico y la logística 

empresarial,  dieron origen a lo que hoy se conoce como Administración de la Cadena de 

Suministro o Supply Chain Management (SCM). Este concepto se impone entonces como 

la gestión integral de  todos los procesos y operaciones necesarios para el abastecimiento,  
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producción y entrega de un producto, desde el punto de origen hasta el consumidor final 

(Machline, 2011; Sarache et al., 2008; Domínguez machuca, 1995) 

 

Posteriormente, surgieron investigaciones enfocadas al desarrollo de componentes de la 

logística tales como la gestión de materiales, la localización de instalaciones, los sistemas 

de inventario y almacenaje, el ruteo de vehículos, entre otros. En la década de los 80s, 

ante el incremento de los costos logísticos, la distribución en centros de acopio, la creciente 

legislación ambiental, eficiencia energética y conservación de componentes electrónicos, 

se desarrollaron estudios relacionados con la denominada logística en reversa, encargada 

de operaciones de retorno entre los diferentes eslabones de la cadena de abastecimiento 

y  de las actividades de reciclaje, remanufactura y disposición final de residuos. (Jayant et 

al., 2012) 

 

Las investigaciones de logística en el sector servicios, se popularizaron tiempo después. 

De acuerdo con los aportes de Gutiérrez et al. (2014), Heaslip (2013) y Kovács & Spens 

(2009), el incremento registrado se encuentra relacionado con la participación en el PIB y 

el empleo que este sector ha generado en la economía mundial. La logística hospitalaria 

se presenta como la precursora de la investigación en el sector servicios, la cual inició en 

los años 1950 ante la necesidad de reducir los costos del sistema de salud y mejorar la 

salud de los pacientes, ocasionado generalmente por dos fenómenos: el envejecimiento 

de la población y el incremento en la expectativa de vida. Posteriormente, la logística 

hospitalaria se consolida como uno de los frentes de mayor investigación, principalmente 

en países con alto grado de desarrollo, involucrando a la red de actores que intervienen 

en la prestación de servicios que no requieren de la adquisición de productos tangibles, 

centrando el interés en la coordinación y flujo de la información (Gutiérrez et al., 2014). 

 

Entre las últimas tendencias de investigación, la logística humanitaria se expone como un 

campo de creciente interés, con el objetivo de maximizar la agilidad en la respuesta ante 

cualquier tipo de desastre y proveer los insumos de primera necesidad en escenarios de 

incertidumbre donde lo fundamental se centra en identificar las necesidades de las 

poblaciones afectadas y reducir su sufrimiento (Leiras et al., 2014; Sheppard et al., 2013; 

Whiting & Ayala, 2009). 
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La logística humanitaria se ha posicionado como uno de los tópicos emergentes en el 

campo de la logística y el interés de la comunidad académica ha sido incremental desde 

el año 2004 cuando ocurrió el tsunami del Océano Índico que acabó con la vida de 220.000 

personas en el continente Asiático (Leiras et al., 2014; Ellinger & Chapman, 2011; 

Natarajarathiman et al., 2009).  De igual manera, la cantidad y magnitud de desastres ha 

sido incremental; por ejemplo, en el año 2008 el costo total de los desastres ocurridos se 

movió en el rango de USD$190 y USD$270 billones, con una cifra de 240.000 muertos; 

para el año 2010, ocurrieron un total de 640 desastres que cobraron la vida de 300.000 

personas con aproximadamente USD$ 123.3 billones en pérdidas monetarias (Lu et al., 

2013, Blecken, 2010).  

 

El incremento en los desastres motivó el incremento en las investigaciones desarrolladas 

en el tema. En consecuencia, el aumento en las publicaciones también ha motivado la 

necesidad de hacer un seguimiento al crecimiento y tendencias en el campo de estudio. 

Desde esta perspectiva, la aparición de estudios de revisión se expone como una 

tendencia necesaria para mantener una aproximación sistemática al estado del arte. En la 

Tabla 1-1 se expone un análisis de  las principales revisiones bibliográficas identificadas 

en la presente investigación, junto con sus principales fortalezas y debilidades. 

 

Los anteriores estudios bibliográficas no solo permiten identificar la relativa novedad del 

campo de estudio, sino además, el creciente interés investigativo. De hecho, eventos tales 

como los atentados terroristas del World Trade Center (9/11) en Nueva York, el tsunami 

del Océano Índico (2005) y el terremoto en Haití (2010), han servido como propulsores en 

la preocupación por resolver falencias logística detectadas en la atención eficiente y eficaz 

en la atención de desastres, aun en países de alto desarrollo económico (Leiras et al., 

2014; Natarajarathiman et al., 2009; Perry, 2007).
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Tabla 1-1. Estudios de revisión bibliográfica identificados en Logística Humanitaria  

Autor Enfoque del 
estudio 

Bases de 
datos 

Periodo de 
tiempo 

Hallazgos Falencias 

Bianca Zary, Renata 
Bandeira, Campos 
Vania (2014) 

 
 
Blibliométrico 

ISI Web of 
Knowledge; 
Scopus; Science 
direct 

2001 – 2014 Identificó las principales tendencias, autores, 
conceptos y redes de cooperación 

Faltó un análisis de indicadores de 
autocitación, establecimiento de cluster de 
cooperación e indicadores de impacto para 
identificar las publicaciones destacadas en 
esta área. 

Adriana Leiras et al., 
2014 

Revisión de 
literatura 
científica 
disponible  

Science direct, 
Wiley, Springer 
link , Emerald, 
Informs, ETC. 

1982-2012 Analizó un total de 228 artículos publicados con un 
enfoque cuantitativo y cualitativo y encontró una 
tendencia creciente en el número de artículos 
publicados en el tema de estudio 

Del estudio se excluyeron libros, ponencias, 
reporte de proyectos y  revistas de poca 
trayectoria y prestigio.  

Nathan Kunz & 
Gerald Reiner, 2012 

Análisis de las 
revisiones 
bibliográficas 
realizadas en 
Logística 
Humanitaria 

Bussiness 
Source 
Complete, 
Science direct, 
ABI/INFORM 
Global y Web of 
science 

1993-2011 Análisis de la literatura disponible en seis 
dimensiones estructurales, hallando que la mayoría 
de los estudios están enfocados en las operaciones 
de auxilio una vez un suceso catastrófico sucede, 
dejando a un lado las etapas de reconstrucción o de 
sostenibilidad pos desastre, de igual manera se 
identificó que las metodologías más utilizadas en la 
LH son la modelación y simulación para determinar 
el tiempo de respuesta y la coordinación en las 
operaciones de auxilio 

Los resultados  del análisis de la bibliografía 
propuesta está enfocado a seis dimensiones 
o factores situacionales propuestas por los 
autores y requieren de validación. 

Kovács and Spens 
(2011) 

Revisión de 
literatura  

No especificado  El autor identifica las tendencias y vacíos de la 
logística humanitaria bajo tres perspectivas 
(Educación, investigación y práctica) 

Requiere de mayor amplitud para un análisis 
de las perspectivas con las fases y tipos de 
desastres 

Overstreet (2011) Revisión 
Bibliográfica 

No especificada 2009 El autor analizó un total de 51 artículos y encontró 
que la investigación en Logística Humanitaria ha 
fortalecido las bases conceptuales sobre el tema y 
la mayoría de investigaciones están enfocadas en 
la fase de planificación. 

El estudio permite identificar las tendencias en 
investigación utilizando la teoría de las 
restricciones para el desarrollo de la 
investigación, sin embargo el número de 
artículos es bajo y no posee un enfoque 
bibliométrico 

Natarajarathinman et 
al., 2009 

Revisión 
bibliográfica 

Proquest, 
ABI/INFORM, 
EBSCO, 
Science direct 
 

Hasta el año 
2008 

Analizó 118 artículos disponibles en cuatro revistas 
con la finalidad de establecer las tendencias de 
investigación en Administración de la cadena de 
suministro ante una crisis. Clasificó los artículos por 
tipo de desastre, magnitud y por fases del desastre, 
estableciendo los métodos más utilizados para 
responder a estas crisis 

El estudio fue realizado hace más de cinco 
años, por lo que no se  analiza los avances 
que se han tenido hasta la fecha, donde se 
han creado conferencias y revistas 
especializadas en el tema 

Fuente: Elaboración propia con base en los aporte de Zary et al., 2014; Leiras et al., 2014; Kunz & Reiner, 2012; Kovács & Spens, 2011; Overstreet, 2011, 
Natarajarathinman et al., 2009 
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Por otro lado, el estudio de Von der Gracht & Darkow, (2013) destaca la importancia de la 

logística humanitaria para los años venideros. En un estudio de prospectiva en el área 

logística realizado por estos autores, para el año 2025 el papel de las actividades 

humanitarias en conjunto con la logística del agua, la educación y el cuidado de la salud 

representarán un papel estratégico para el desarrollo de la riqueza global y se 

consolidarán, a su vez, como una oportunidad para el desarrollo del campo de estudio. 

 

Con la finalidad de entender el desarrollo de la logística humanitaria como campo de 

estudio, el presente capítulo aborda los aspectos conceptuales relacionados con la 

Logística Humanitaria, a partir  del  aporte de los principales autores identificados en la 

literatura (Sección 1.1.), en conjunto con el estudio de las principales dimensiones de 

análisis teórico en torno al tema (Sección 1.2.). 

1.1 Definiendo la logística humanitaria 

La logística humanitaria como un campo de estudio naciente, ha sido caracterizada y 

definida por Van Wassenhove (2006) como “el proceso y los sistemas involucrados en la 

movilización de personal, recursos, habilidades y conocimientos para ayudar a la población 

vulnerable afectada por un desastre”. Thomas & Kopczak (2005:2),  la definen como “El 

proceso de planificar, implementar y controlar bajo un costo efectivo, el flujo y 

almacenamiento de bienes y materiales, así como la información relativa, desde el punto 

de origen al punto de consumo con el fin de aliviar el sufrimiento de las personas 

vulnerables”, siendo está la definición más utilizada por organizaciones y autores 

académicos (Bölsche et al., 2013).  

 

Kaynak & Tugrul (2014), concuerda con las definiciones anteriormente brindadas y 

adiciona que las actividades propias de la logística humanitaria incluyen la preparación, 

planeación, aprovisionamiento, transporte, almacenamiento, rastreo, seguimiento y 

trámites aduaneros (costums clearance), para satisfacer la demanda de productos de la 

población afectada. García – Bastos et al. (2014) complementa esta definición, 

adicionando las actividades de evaluación, control y monitoreo de la calidad, coordinación 

entre agencias y gestión de la información. 
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Una de las principales características de la logística humanitaria, radica en que se 

desarrolla en entornos caracterizados por demanda impredecible, ocurrencia repentina, 

demanda de gran cantidad de productos y corto tiempo de preparación para el suministro, 

necesidad de puntualidad y oportunidad en la entrega, escasez de recursos debido al 

entorno donde se desarrollan los desastres. Esta situación, plantea un reto para los actores 

involucrados, debido a que en dependencia de la agilidad en la respuesta, la confiabilidad 

y seguridad de la cadena de abastecimiento, así mismo será la mitigación y reducción de 

los impactos inherentes a la ocurrencia de un desastre, permitiendo aliviar el sufrimiento 

de personas vulnerables al garantizar mayor eficiencia y efectividad en las operaciones 

(Kovács & Spens, 2009).  

 

La logística humanitaria, consta de un total de once actividades que incluyen: preparación, 

evaluación, movilización, planeación, aprovisionamiento, transporte, almacenamiento, 

control y monitoreo de calidad, trámites aduaneros ocasionados por las ayudas 

internacionales, coordinación entre agencias y gestión de la información (Kaynak & Tugrul, 

2014;  García – Bastos et al., 2014; Zary et al. ,2014; Celik et al., 2012; Whitinh & Ayala-

ostrom, 2009; Van Wassenhove, 2006). La descripción de cada una de estas actividades 

se muestra a continuación, y es realizada por el autor de la presente tesis, con base en los 

aportes de los principales autores en el tema, clasificándolas entre actividades previas a 

un desastre y actividades de respuesta a un desastre.  

1.1.1.  Actividades previas a un desastre 

 Preparación y Mitigación: En esta actividad, se establecen las estrategias para la 

atención de desastres y la mitigación de los posibles impactos que pueda causar. 

1.1.2.  Actividades de respuesta a un desastre 

 Evaluación: Se identifica la severidad del desastre ocurrido y las necesidades de 

productos críticos que tiene la población afectada para implementar el proceso de 

respuesta. La verificación de instalaciones y locaciones para la atención de victimas 

como hospitales y albergues temporales hacen parte del proceso de evaluación. 
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 Movilización: Aborda todas las operaciones relacionadas con el manejo de la crisis, 

el traslado de ayuda humanitaria y la definición de locaciones que serán de utilidad 

para las operaciones humanitarias. 

 

 Planeación: En esta actividad, se desarrolla todo el plan para la atención del desastre 

con base en la información que se ha obtenido en las fases anteriores. 

 

 Aprovisionamiento: En esta actividad, se identifican las necesidades y 

especificaciones en cantidad de los bienes y/o servicios que requiere la población 

afectada, con la finalidad de adquirir dichos productos y garantizar de esta manera que 

se tiene el producto correcto para ser enviado a la región afectada por un desastre 

(Fritz Institute, 2003) 

 

 Transporte: Implica la selección de las mejores soluciones para transportar la ayuda 

humanitaria a la zona afectada y el traslado de los heridos a centros médicos, ante las 

condiciones de daños en las vías de acceso a las zonas afectadas y/o selección de 

rutas para la atención de desastres son las principales tareas a desarrollar en esta 

actividad. 

 

 Almacenamiento: Se requiere para la atención de desastres, la identificación de zonas 

seguras que permitan el almacenamiento temporal de ayuda humanitaria para brindar 

los insumos requeridos en las operaciones de respuesta a la ocurrencia de un desastre. 

 

 Control y monitoreo de calidad: Las operaciones humanitarias requieren de un 

monitoreo continuo con la finalidad de atender de manera más ágil y eficaz a la 

población afectada, Estas actividades están estrechamente relacionadas con la 

integridad de la información y el manejo de inventarios para garantizar la demanda de 

productos y servicios de la zona afectada. 
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 Trámites aduaneros: Aquellas actividades que incluyen la documentación y requisitos 

necesarios para el despacho e ingreso de ayuda humanitaria internacional a la zona 

de desastre. 

 

 Coordinación entre agencias: Esta actividad busca establecer necesidades claras y 

estrategias de atención a las víctimas entre los actores involucrados en las operaciones 

de desastre, con la finalidad de evitar la duplicación de procesos o el exceso o falencia 

de los insumos requeridos para dar una respuesta eficiente a la atención de desastres.  

 

 Gestión de la información: Las operaciones humanitarias requieren de identificar, 

establecer, diseñar y poner en marcha, mecanismos que permitan el flujo de 

información entre todos los actores involucrados en la cadena de suministro, evitando 

de esta manera la duplicación de esfuerzos ocasionada principalmente por la 

interrupción temporal de las herramientas de comunicación debido a la afectación de 

la infraestructura ocasionada por la ocurrencia de un desastre. 

1.2. Dimensiones de la logística humanitaria 

La eficacia de las actividades de la logística humanitaria y su desempeño, está 

condicionada a una serie de variables que determinan la facilidad con que una región 

donde ha ocurrido una catástrofe, puede reaccionar y mitigar sus impactos. Para su 

análisis, los principales autores en el tema han abordado el estudio de la logística 

humanitaria desde varias perspectivas, según las siguientes categorías: tipo de desastre, 

fases del desastre, factores situacionales (Kunz & Reiner, 2012), perspectivas y tendencias 

en la investigación, práctica y educación (Kovács & Spens, 2011) e institucionalidad (Leiras 

et al., 2014; Sheppard et al. 2013; Chandes & Paché, 2009). 

1.2.1. Tipo de desastres 

Los desastres son entendidos como eventos repentinos y nefastos que afectan la vida 

normal de una comunidad, causando pérdidas humanas, materiales y ambientales. Leiras 

et al. (2014) y Merminod et al. (2014), los clasifican en dos categorías; según su causa y 

según su temporalidad. Las primeras, a su vez, se subdividen en dos grandes grupos: 

naturales y provocados por el hombre; las segundas se clasifican en: inicio súbito (Sudden-
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onset) y lentas y progresivas (Slow-onset). En la Figura 1-1 se muestran algunos ejemplos 

de desastres con base en la anterior clasificación.  

 

Figura 1-1. Tipos de desastre según su causa y temporalidad. 

   

          Fuente: Adaptado de Merminod et al., (2014) 

 

Dependiendo del tipo de desastre, el tiempo de respuesta variará; en casos donde el 

desastre ocurre de manera súbita, el tiempo de respuesta es menor y las acciones deben 

estar orientadas a atender a la población afectada. En el caso de los que ocurren de 

manera lenta y progresiva, se tiene mayor tiempo de planificación y las acciones se 

orientan hacia la mitigación y educación de las regiones que están siendo afectadas y a la 

implementación de acciones preventivas. 

 

En la literatura existen diversas clasificaciones de desastres; una de ellas es la propuesta 

por Yadav & Barve (2015), quién  clasifica los desastres naturales en cinco categorías: 

biológicos, geofísicos, hidrológicos, meteorológicos y climatológicos según su origen. 

Aunque su aporte es novedoso para el estudio de la logística humanitaria, no será tenido 

en cuenta pues el interés de la presente investigación se centra en el análisis de los 

desastres según su causa y temporalidad. 

Naturales - Inicio súbito

1. Terremoto

2. Tsunami

3. Deslizamientos de tierra

Provocados por el hombre -
inicio súbito

1. Ataque terrorista

2.Accidentes industriales

Naturales - Lentas y progresivas

1. Sequias

2. Escases de recursos naturales

3. Cambio climático 

Provocados por el hombre -
Lento y progresivo

1. Crisis económica

2. Crisis política

3. Crisis Social
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1.2.2. Fases de desastres 

Las fases de un desastre son analizadas bajo un enfoque de análisis de ciclo de vida por 

Leiras et al. (2014), Kunz & Reiner, (2012), Pettit & Beresford, (2009), Kovács & Spens, 

(2007), identificando cuatro principales etapas: mitigación, preparación, respuesta al 

desastre y recuperación de la zona afectada. Una explicación gráfica se presenta en la 

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 

 

Figura 1-2. Fases de un desastre 

 

Fuente: El autor basado en Leiras et al., 2014, Kunz & Reiner, 2012, Kovács & Spens, 2007 

 

Jhon & Ramesh (2012), mencionan que pueden considerarse dos fases en un desastre: la 

fase previa y la fase posterior a la ocurrencia. Dentro de la fase pos-desastre, los autores 

identificaron que las actividades no terminan con las operaciones de rescate, es necesario 

considerar un periodo de reparación continua que a su vez retroalimentará el desarrollo de 

las fases iniciales de preparación, para incluir aspectos no considerados que mejorará la 

respuesta ante un suceso catastrófico, consolidando de esta manera, un ciclo de 

mejoramiento continuo. 

 

Para un mayor entendimiento de las etapas de un desastre, a continuación se explicará 

cada una de ellas: 

 

 La mitigación es la etapa en la cual se implementan medidas para evitar la ocurrencia 

de un desastre o reducir los impactos inherentes a su ocurrencia (Leiras et al., 2014). 

 

 La etapa de preparación tiene como finalidad entrenar a las comunidades para 

responder cuando un desastre ocurre. Autores como Kunz & Reiner (2012) sugieren 

incluir dentro de la etapa de preparación las actividades de mitigación; sin embargo, 

Mitigación Preparación

Desastre 
Natural

Desastre 
creado por 
el hombre

Respuesta
Reconstrucción 

y 

Recuperación
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para el presente estudio, se realizará una división entre ambas, debido a que en 

desastres de ocurrencia lenta, existen medidas de mitigación tales como el cuidado de 

los bosques para mitigar el cambio climático o aumento de las tasas de interés crediticio 

para evitar una crisis económica, que no preparan a las poblaciones para reaccionar 

ante un evento de este tipo. 

 

 La etapa de respuesta, se caracteriza por iniciarse inmediatamente ocurre un desastre 

y consiste en todas aquellas operaciones de evacuación, atención a las víctimas, 

recepción y solicitud de suministros, entre otras, que tienen como finalidad poner a 

salvo a la población afectada y garantizar las condiciones mínimas para sobrevivir 

(Leiras et al., 2014; Kunz & Reiner, 2012). 

 

 La fase de reconstrucción y reparación se refiere a todas las medidas de largo plazo 

tomadas una vez ocurre un desastre; estas tienen como finalidad garantizar el 

desarrollo y recuperación de las condiciones antes de que el desastre ocurra, dichas 

operaciones se desarrollan en ambientes de operación con mayor estabilidad. (Anaya-

Arenas et al., 2014; Leiras et al., 2014; Jhon & Ramesh, 2012; Holguin-veras et al., 

2012; Kunz & Reiner, 2012). 

 

La etapa de mitigación se encuentra a su vez, dentro de la etapa después de ocurrencia 

de un desastre buscando minimizar los efectos y posibles impactos inherentes a la 

ocurrencia del mismo, por ende se considera que la Figura 1-2 es un ciclo continuo que 

comienza con la preparación y mitigación y termina con la preparación y mitigación.  

1.2.3. Factores Situacionales 

Los factores situacionales fueron propuestos por Kunz & Reiner (2012); estos se refieren 

a factores exógenos que están presentes en el área del desastre afectando el desempeño 

de la logística humanitaria.  Una lista de tales factores es la siguiente:  

 

 Gubernamentales: el tipo de políticas y regulaciones tomadas por el gobierno para las 

operaciones de auxilio o emergencia, las políticas aduaneras que permitirán el ingreso 

de bienes, servicios e inclusive las políticas migratorias tienen una relación directa con 
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la eficiencia de las operaciones humanitarias (Kunz & Reiner, 2012, McLachlin & 

Larson, 2011; Seekins, 2009; Van Wassenhove, 2006). Gobiernos que no poseen 

legislaciones ni instrumentos que faciliten la ayuda internacional e, inclusive, la 

ausencia de organizaciones y entes regulatorios preparados para la atención a 

desastres, incrementarán la ineficacia que caracteriza a las operaciones logísticas en 

la etapa de respuesta. 

 

 Socio-económicos: Los aspectos como la religión y la cultura, así como el desarrollo 

económico, la presencia de proveedores locales y el nivel educativo de las regiones 

cercanas, tienen una influencia directa en el desempeño de la logística humanitaria; 

estos factores determinarán el funcionamiento de las operaciones de auxilio, hasta tal 

punto que las regiones menos desarrolladas, generalmente importan todos los insumos 

y productos que requieren para atender a la población afectada una vez ocurre un 

desastre (Kunz & Reiner, 2012).  

 

 Infraestructurales: Las condiciones de acceso a una región, facilitarán el desarrollo 

de las operaciones de auxilio; por ejemplo, en ciudades donde existen aeropuertos, 

vías de acceso en buen estado, acceso a energía y agua, las operaciones de auxilio 

tendrán un tiempo de respuesta menor debido a la facilidad de acceder a productos de 

primera necesidad (Kunz & Reiner, 2012). Estos factores tienden a establecer 

condiciones donde los actores involucrados a la logística humanitaria deben adaptarse 

e impiden la estandarización de los procesos y actividades inherentes a las 

operaciones de rescate (Chandes & Paché, 2009). 

 

 Ambientales: En este factor, el clima, las condiciones topográficas, el acceso a agua 

y la vegetación, afectan las operaciones logísticas (Kunz & Reiner, 2012). En lugares 

donde han ocurrido inundaciones y las precipitaciones de agua permanecen 

constantes, las operaciones de ayuda requerirán de mayores tiempos de planeación 

para proceder a ejecutar las actividades de auxilio.  

 

El análisis de estos factores es fundamental pues afectan de manera directa las 

operaciones humanitarias para la atención de desastres y le dan el carácter flexible que 

caracteriza a la logística en este campo de acción. 
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1.2.4. Perspectivas en Investigación, educación y práctica  

El desempeño real y el estado de avance de la logística humanitaria, requiere de una 

coordinación y conexión entre las investigaciones realizadas y las instituciones que se 

enfrentan a operaciones humanitarias. Este vínculo es asumido por instituciones de 

educación que se encargan de desarrollar capacidades en los profesionales para 

enfrentarse a las operaciones que implica la logística humanitaria. 

   

Ante esta situación, Kovács & Spens (2011) realizaron un estudio para identificar las 

tendencias y vacíos en la logística humanitaria analizándola desde tres perspectivas: 

Investigación, educación y práctica. En la presente tesis, se encontró que las actividades 

humanitarias son caracterizadas por funcionar con improvisación o conflicto de intereses 

entre los actores involucrados, pues aunque exista una institucionalidad definida, cada 

organización realiza las operaciones humanitarias bajo sus condiciones y procedimientos 

sin establecerse redes de cooperación. De esta situación existe evidencia identificada por 

Chandes & Paché (2009), en un caso de estudio desarrollado con el sismo de Pisco en 

Perú. 

 

En cuanto a la práctica en logística humanitaria, aunque no se reconoce de manera formal, 

las operaciones de atención de desastres y operaciones humanitarias para el auxilio de la 

población afectada datan desde la primera guerra mundial; de igual manera, los métodos 

utilizados para el desarrollo de estas actividades no han cambiado con el avance de la 

tecnología. De hecho, la actuación individual de las organizaciones humanitarias y la 

duplicación de esfuerzos para las operaciones de auxilio han hecho ineficiente, costosa y 

descoordinada a la logística humanitaria. La falta de profesionalización en el tema continúa 

siendo la principal causa de este fenómeno junto con los ineficientes medios de 

comunicación que poseen para el desarrollo de estas actividades (Kovács & Spens, 2011). 

 

La investigación en el tema es reciente en el ámbito académico; a partir del año 2005, el 

interés por desarrollar métodos aplicados, desde la perspectiva de la investigación de 

operaciones, se han enfocado a la solución de problemas de localización de centros de 

acopio y/o albergue, manejo de inventarios, modelos de distribución y diseño de rutas 

óptimas para la atención de desastres. Sin embargo, este tipo de investigaciones han 

hecho que la literatura disponible no se encuentre enfocada a una de las fases de 
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desastres o a casos particulares, sin que se favorezcan estudios comparativos o 

longitudinales en el tema. Según Kovács & Spens (2011), se requieren más estudios 

orientados al diseño de cadenas de abastecimiento colaborativas y uso de insumos locales 

para la atención de desastres. 

 

La educación de profesionales en logística humanitaria, está directamente relacionada con 

la práctica efectiva en este campo de estudio. En esta vía, el estudio de  Bölsche et al. 

(2013) define las competencias específicas que deberían desarrollarse en los 

profesionales en este tema durante el proceso educativo, encontrando que la solución 

especializada de problemas complejos e impredecibles con capacidades de innovación e 

investigación y reaprendizaje, son cruciales para los profesionales en logística humanitaria. 

Por su parte, Kovács & Spens (2011) identifican un mayor interés por el desarrollo de 

certificaciones en logística humanitaria brindada por el instituto Fritz Institute y la 

consolidación de grupos de investigación en el tema para preparar a los profesionales a 

los retos que enfrenta la atención de desastres; no obstante, estos autores plantean que 

el desarrollo de competencias básicas de logística en contextos humanitarios podrían 

ayudar a mejorar la profesionalización del tema. 

 

Dentro de la literatura existente, se evidencia una desconexión entre las teorías y métodos 

desarrollados para la logística humanitaria y los instrumentos aplicados por las 

instituciones que atienden a las poblaciones vulneradas, caracterizadas por su falta de 

profesionalización de dichas actividades (Kovács & Spens, 2011). Swann (2010), resalta 

el papel primordial que la educación en logística humanitaria tiene frente a los desafíos 

que interponen la atención de desastres, principalmente para las organizaciones no 

gubernamentales (ONG´s), que requieren profesionales en logística que hagan eficiente la 

cadena de abastecimiento de bienes humanitarios. 

1.2.5. Institucionalidad  

Leiras et al., (2014), Sheppard et al., (2013), Chandes & Paché (2009) definieron en sus 

estudios una serie de actores involucrados en la cadena de suministro humanitarita, de los 

cuales depende la rapidez y efectividad con la que se responde a un desastre. Los actores 

analizados son: 
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 Donadores: Personas o instituciones que ofrecen recursos financieros, bienes o 

servicios para ayudar a las poblaciones afectadas por un desastre. 

 Organizaciones gubernamentales nacionales, internacionales y regionales: 

Encargadas de desarrollar estrategias para la atención de desastres. Su papel es 

primordial en la fase de rehabilitación y recuperación de las zonas afectadas. 

 Organizaciones no gubernamentales (ONG´S): Son las entidades encargadas de 

dar respuesta a los desastres y requieren del recurso humano necesario para 

incrementar el nivel de coordinación y exigencia de las operaciones humanitarias 

(Huges, 2010; Swann, 2010). 

 Empresas del sector privado, industrial y comercial: Hacen parte tanto de los 

donadores, como de la población vulnerable. Su papel es primordial para la atención 

inmediata de un desastre cuando se encuentran ubicados en la zona afectada, debido 

a que los recursos locales son el insumo inicial para el desarrollo de operaciones 

humanitarias. 

 Fuerzas Militares: Hacen parte de la instituciones gubernamentales encargadas de 

realizar operaciones de atención de desastres. Su papel es primordial para la atención 

a las víctimas principalmente en desastres provocados por el hombre.  

 Medios de comunicación: Son un actor fundamental para la coordinación y el flujo de 

información en la logística humanitaria. 

 Empresas del sector salud: Son las entidades encargadas de brindar primeros 

auxilios y asistencia médica a la población afectada por el desastre. 

 

El análisis de la institucionalidad en logística humanitaria y la cooperación entre actores  

es un tema de alta relevancia. En este sentido, Billy (2010), Chandes & Paché (2009), 

insisten en la necesidad de que las agencias encargadas de la atención de desastres 

trabajen de manera conjunta en las operaciones humanitarias sin que predomine un 

liderazgo o estilos administrativos que entorpezcan el correcto y eficiente desarrollo de la 

logística humanitaria. 

1.3. Conclusiones 

La logística humanitaria es definida por Thomas & Kopczak (2005:2) como “El proceso de 

planificar, implementar y controlar bajo un costo efectivo, el flujo y almacenamiento de 
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bienes y materiales, así como la información relativa, desde el punto de origen al punto de 

consumo con el fin de aliviar el sufrimiento de las personas vulnerables”, esta definición ha 

sido la más aceptada por la comunidad científica y ha permitido el desarrollo conceptual 

de la temática enfocada a la optimización de los componentes de la cadena de suministro. 

 

La logística humanitaria a su vez, consta de once actividades de las cuales diez 

corresponden a actividades desarrolladas en la etapa posterior a la ocurrencia de un 

desastre y solamente una a las actividades de preparación y mitigación a los efectos 

inherentes a la ocurrencia de un desastre.  

 

Conceptualmente, la Logística humanitaria se compone de cinco dimensiones de análisis 

que determinan el desempeño y tipo de las operaciones a realizar,  la primera de ellas es 

el tipo de desastre que puede dividirse por su naturaleza y temporalidad, la fases del 

desastre es la segunda dimensión y consta de cuatro fases definidas, la institucionalidad 

es una tercera dimensión y está integrada por los actores que hacen frente a la atención 

de desastres. Las dimensiones faltantes son consideradas como especificas por estar 

enfocadas en aspectos puntuales del desempeño de la logística humanitaria, como lo es 

el nivel de coordinación entre la educación, la práctica y la investigación que facilitaría la 

planeación de las operaciones humanitarias y por último se encontramos los cuatro 

factores situacionales de Kunz & Reiner (2012) los cuales son: Factores gubernamentales, 

ambientales, infraestructurales y socio-económicos. 

 

 

 





 

 
 

2. Marco Metodológico: el enfoque 
bibliométrico 

La importancia del desarrollo de la logística humanitaria responde al incremento en el 

número de eventos catastróficos y la necesidad de atender  diferentes tipos de desastres 

con diversas magnitudes, que son cada vez más frecuentes; sin embargo, las operaciones 

humanitarias se han catalogado como ineficientes, principalmente por los escenarios de 

incertidumbre donde se deben realizar, la falta de preparación ante una emergencia y los 

pocos instrumentos desarrollados por los gobiernos locales para la atención de desastres 

(Kovács & spens, 2007; Charles et al., 2010; Schulz & Blecken, 2010; McLachlin et al., 

2009; Perry, 2007).   

 

Una revisión preliminar de literatura demuestra que el tema objeto de estudio ha cobrado 

gran interés en la comunidad académica a partir del año 2005, después del tsunami que 

acabó con la vida de 220.000 personas en el Océano Índico (Leiras et al., 2014; Ellinger & 

Chapman, 2011; Natarajarathiman et al., 2009). Anualmente se realizan revisiones de 

literatura ante el auge en las publicaciones y aportes de los investigadores; según Leiras 

et al. (2014) la gran cantidad de artículos publicados sugiere que en futuras investigaciones 

se debería recopilar información de revistas no revisadas por pares para obtener 

información relevante de investigadores. Para Kovács & Spens, (2011) el trabajo de  Jahre 

et al., (2009) expone una buena aproximación a lo que se considera la teoría de la logística 

humanitaria basado en tres casos de estudio; sin embargo, se requiere de la identificación 

de vacíos del conocimiento en el ámbito académico y práctico para ahondar en un objeto 

de estudio de amplia dinámica investigativa. 

 

Con la finalidad de responder a la necesidad de desarrollar un marco de referencia más 

amplio en logística humanitaria desde sus dimensiones, tipos de desastres, herramientas 

utilizadas, fases de desastres y publicaciones académicas relevantes desde el año 2005, 

en la presente investigación se propone un estudio con enfoque bibliométrico que permita 
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identificar los avances de la logística humanitaria por medio de indicadores de producción 

científica, verificables y validables que demuestren el estado de avance de la temática, 

para con base en ellos, establecer las futuras líneas de investigación tanto a nivel mundial, 

como para el caso colombiano, donde, hasta el momento, no se identificaron estudios 

abordados desde la perspectiva bibliométrica. 

 

La razón por la cual se eligió un estudio de corte bibliométrico, es debido a su capacidad 

de combinar los enfoques cuantitativo y  cualitativo, a partir de técnicas estadísticas y 

matemáticas que permiten identificar tendencias en torno a publicaciones relevantes. 

(Cleber-Da-silva et al., 2014). La perspectiva bibliométrica, además aporta un sustento 

teórico cuantitativo para la selección de temas de investigación y construcción de estados 

de arte.  Por tanto, en el presente capítulo, se explica la metodología utilizada para el 

desarrollo de la presente investigación, iniciando con una explicación básica de los 

aspectos conceptuales de la bibliometría. 

 

2.1. Aspectos Conceptuales de la Bibliometría 

La bibliometría fue utilizada por primera vez en 1969 por Pritchard con el objetivo de 

elaborar pronósticos y tomar decisiones que orientaran hacia la investigación científica de 

un campo específico del conocimiento, basado en la productividad de la información 

registrada (Macías Chapula, 1999). En la actualidad, la bibliometría responde a la 

necesidad de validar el conocimiento científico adquirido durante el desarrollo de las 

investigaciones (Benítez et al., 2012). Su ámbito de actuación permite, la aplicación de 

métodos y técnicas estadísticas y matemáticas en la literatura y medios de comunicación 

escrita disponibles principalmente en revistas certificadas, con el objetivo de analizar y 

estudiar objetivamente la actividad entre autores e instituciones e identificar el desarrollo 

disciplinar de un área del conocimiento y sus cimientos teóricos (Miguel & Dimitri, 2013;  

Méndez & Gregorio, 2014; Cleber Da-Silva et al., 2014). 

 

Vernaza & Álvarez (2011) y Benítez et al. (2012), realizan una acotación ajustando el 

concepto de bibliometría exclusivamente al análisis de la producción científica y la 

enmarcan como parte de la Cienciometría o medición de la ciencia. 
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Los estudios bibliométricos han estado relacionados popularmente con los estudios 

cienciométricos e infométricos; la diferencia entre cada uno de ellos es explicada por 

Macías Chapula (1999) y Araújo & Arencibia, (2002), quienes establecen que el objeto de 

estudio de la bibliométria radica en los documentos certificados publicados, los autores y 

el país de origen. La cienciometría analiza las disciplinas del conocimiento y su 

importancia. Por su parte, la infometría utiliza documentos y bases de datos para estudiar 

los aspectos cuantitativos de la información, independientemente de su forma de 

presentación.  

 

Para el desarrollo de un estudio bibliométrico, Callon et al. (1995) establece dos categorías 

de análisis; la primera enfocada en indicadores de actividad y la segunda en indicadores 

de relación. Los indicadores de actividad identifican los volúmenes e impacto del 

conocimiento divulgado en revistas especializadas y certificadas; por su parte, los 

indicadores de relación muestran las relaciones colaborativas entre autores en un campo 

de estudio específico. Larreina et al. (2006), incluye dentro de los estudios bibliométricos 

y cienciométricos, indicadores que permiten determinar el estado de obsolescencia de un 

campo de estudio, basado en la citación y frecuencia de los documentos divulgados. 

2.2. Desarrollo metodológico de la investigación 

El presente estudio se desarrolló siguiendo las siguientes fases: 

 

 Recopilación de la información relacionada con logística humanitaria. 

 Selección de la muestra para el análisis bibliométrico. 

 Tratamiento estadístico de la información. 

 Análisis del desarrollo de logística humanitaria a nivel mundial. 

 Análisis del desarrollo de logística humanitaria en Colombia. 

 Discusión y conclusiones del estudio. 

2.1.1. Recopilación de la información relacionada con logística 
humanitaria. 

Para está etapa de la investigación, se propone una búsqueda sistemática de literatura 

utilizando mediante ecuaciones de búsqueda definidas con base en las palabras clave 
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asociadas a la logística humanitaria. Seguidamente, se procede a la búsqueda en bases 

de datos Academic Search Complete, Science direct, Emerald, y las herramientas 

bibliográficas Scopus y Web of Science. La Ecuación se refina para las condiciones 

particulares de cada base de datos y cada herramienta bibliográfica, con la finalidad de 

garantizar uniformidad en los términos de búsqueda utilizados. 

2.1.2. Selección de la muestra para el análisis bibliométrico. 

Para la selección de las referencias bibliográficas que hacen parte del estudio, se procesa 

la información recolectada por medio de la herramienta RefWorks con la finalidad de 

eliminar los duplicados existentes en las bases de datos. Posteriormente se registra la 

información de cada artículo en una hoja electrónica que contenga los datos que se definen 

en la Tabla 2-1. 

 

Tabla 2-1. Datos registrados por artículo seleccionado en base de datos EXCEL 

Campo Descripción 

Ref Works id Se daba un código único de verificación 
asignado por la herramienta RefWorks 

Titulo Nombre del artículo seleccionado 

Año Año de publicación registrado en la base 
de datos 

Tipo de documento Se clasifica el documento con base en las 
tipologías de interés 

Autor Se ingresa el nombre del autor 

País Se ingresa el país donde registra el autor 
según la base de datos 

Institución Se ingresa el nombre de la institución de 
afiliación del autor según la base de datos 

Revista de Publicación Nombre de la revista donde se publica el 
artículo 

Base de datos Base de datos donde se encontró el 
documento seleccionado 

Editorial Editorial encargada de la publicación y 
divulgación del documento 

Número de citas Se registra el número de veces que el 
documento ha sido citado según la base 
de datos 

Idioma Idioma original de publicación del 
documento 

Fuente: Elaboración Propia 
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Adicional a la información recopilada anteriormente, la investigación debe filtrar 

nuevamente los documentos con la finalidad de garantizar que el contenido es apropiado; 

por ende se plantean los siguientes criterios de selección: 

 

 El tipo de documento: en este filtro se incluyen en la muestra del estudio, todos los 

artículos publicados en revistas, ponencias en eventos internacionales y libros, sin 

importar su desarrollo temático. 

 Información disponible: En este filtro se incluirán en la muestra todos los artículos 

publicados a los cuales se obtenga acceso como mínimo al abstract del documento. 

Este filtro se utiliza con la finalidad de obtener datos suficientes para el análisis 

conceptual de las referencias bibliográficas utilizadas en el desarrollo de la 

investigación. 

 Desarrollo temático: Por último se verificará que el eje temático principal de los 

documentos seleccionados sea la logística humanitaria o en su defecto que en el 

cuerpo del documento se desarrollen conceptos directamente relacionados con la 

logística Humanitaria. 

 

Si un documento no cumple con los requisitos establecidos en estos criterios, 

inmediatamente será excluido de la muestra. 

2.1.3. Tratamiento estadístico de la información. 

Una vez seleccionada la muestra de análisis y recopilada la información, se utilizarán las 

siguientes leyes e indicadores bibliométricos con la finalidad de establecer el estado de 

avance desde una perspectiva cuantitativa: 

 

 Ley de la productividad de los autores: La ley de la productividad de los autores, fue 

propuesta por Lotka en 1926 y establece una relación cuantitativa entre los autores y 

el número de trabajos publicados en un campo especifico del conocimiento (Ardanuy, 

2012; Cleber-Da-Silva et al., 2014).  La ley de Lotka se expresa bajo la siguiente 

Ecuación: 

 

Ecuación 2-1                                       A(X) =
A0

X2 
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Donde A(x) establece la relación entre es el número de autores (A0) que han publicado X 

trabajos. Otra manera de aplicar la ley, se presenta con la siguiente formula: 

 

Ecuación 2-2                                          A(X) =
C

Xn 

 

Donde c y n deben ser calculados por medio de los mínimos cuadrados (Ardanuy, 2012), 

estableciendo la misma relación entre autores y trabajos publicados. 

 

Debido al decrecimiento presentado, la ley de Lotka suele ser representada en logaritmos 

de manera tal que se tienda a establecer un principio de Pareto donde el 20% de los 

autores aportan el 80% de la producción científica en un área del conocimiento 

determinado (Ardanuy, 2012). 

 

 Ley de dispersión de la bibliografía científica: La ley de dispersión o ley de Bradford 

establece que: “… si las revistas científicas se ordenan en una secuencia decreciente 

de productividad de artículos sobre un campo específico, éstas pueden dividirse en un 

núcleo de revistas que abordan en particular el tema (Núcleo de Bradford) y varios 

grupos o zonas que contienen aproximadamente el mismo número de artículos que el 

núcleo, donde el número de revistas en el núcleo y en las zonas sucesivas está en una 

relación de 1:n:𝑛2 …” (Ardanuy, 2012: pag. 12). Esta ley establece que un pequeño 

grupo de revistas acumulan la mayor cantidad de artículos sobre un tema específico 

(núcleo) y que, para alcanzar un número de artículos fuera del núcleo, se requiere de 

mayor cantidad de revistas. 

 

 Ley del crecimiento exponencial: Postulada por Derek De Solla Price en 1956, esta 

ley establece que la información científica posee un comportamiento exponencial y en 

un periodo de entre 10 y 15 años, la información existente se duplica (Ardanuy, 2012). 

Según esta ley, existen diversas etapas (Escorcia, 2008): 

 

 Percusores: aparecen los primeros aportes sobre el tema. 

 

 Crecimiento exponencial: el campo se convierte en un frente de investigación. 
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 Crecimiento Lineal: Las publicaciones tienen como objetivo la revisión y archivo del 

conocimiento. 

 

 Colapso del Conocimiento Científico: Disminuye el número de investigaciones 

realizadas sobre la temática. 

 

Escorcia (2008) propone una fórmula para la medición del crecimiento de un campo 

específico, tal como se muestra a continuación: 

 

Ecuación 2-3                                              𝐍 = 𝐍𝐎 × 𝐞𝐛×𝐭 

 

Donde N es la magnitud de medida relacionada con el tamaño de la ciencia, No es la 

magnitud de medida en el tiempo (t=0), t es el tiempo y b es la constante que relaciona la 

velocidad de crecimiento con el tamaño ya adquirido de la ciencia. 

 

Uno de los principales indicadores para evaluar el crecimiento de la investigación en un 

área del conocimiento específica es el tiempo de duplicación, el cual mide el tiempo 

requerido para duplicar la literatura disponible a la actualidad, Price estableció que la 

literatura disponible se duplicaba en un periodo comprendido entre 5 y 10 años, el cual lo 

establecía mediante la siguiente Ecuación (Ardanuy, 2012):  

 

Ecuación 2-4                                      𝑫 =
𝑳𝒏𝟐

𝒃
                                               

Donde, D equivale al tiempo promedio de duplicación de la literatura disponible, y b es la 

constante que relaciona la velocidad de crecimiento con el tamaño ya adquirido de la 

Ciencia.  

 

Adicional al tiempo de duplicación D, otro de los indicadores utilizados para la ley de 

crecimiento exponencial es la tasa anual de crecimiento, que utiliza el concepto del índice 

de precios al consumidor (IPC) y se expresa bajo la siguiente Ecuación. 

 

Ecuación 2-5                               𝑅 = 100 (𝑒𝑏 − 1)                                    
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Donde R es la tasa de crecimiento anual y b es la constante que relaciona la velocidad de 

crecimiento con el tamaño ya adquirido de la Ciencia.  

 

 Ley de la obsolescencia de la bibliografía científica: Price determinó que de igual 

forma que el conocimiento científico se duplica pero, de igual manera, pierde actualidad 

de forma más rápida (Aranduy, 2012), para ello se calcula el tiempo promedio en que 

un artículo publicado sobre el tema, recibe su primera citación, de manera tal que entre 

mayor sea el tiempo existe mayor índice de obsolescencia. 

 

Indicadores Bibliométricos 

 Indicadores Personales: El objetivo de estos indicadores es la recopilación de datos 

de los autores de los documentos, tales como edad, género, formación profesional, 

país y afiliación institucional, entre otros. De estos datos se puede obtener los índices 

de aislamiento identificando el porcentaje de referencias de una revista que 

corresponden al mismo país donde se publica. 

 

 Indicadores de Producción: Se obtiene información tales como publicaciones por 

autor, institución, grupo de investigación, disciplina y país durante el tiempo de estudio 

o el número medio de autores por trabajo. Con estos datos es posible obtener el 

indicador de productividad el cuál es el logaritmo decimal del número de publicaciones. 

De igual forma, es posible hallar el índice de transitoriedad el cual consiste en 

porcentaje de autores con un solo trabajo publicado (Ardanuy, 2012). 

 

 Indicadores de dispersión: El objetivo es identificar las publicaciones que constituyen 

el núcleo de la disciplina, generalmente se recurre al estudio de publicaciones que 

acumulan el 50% de las citas. (Ardanuy, 2012). 

 

 Indicadores de visibilidad o impacto: Estos indicadores buscan establecer los 

índices de productividad de los autores, para ello se utilizan el número total de citas 

recibidas, o el índice de platz que es el logaritmo del número de citas al igual que el 
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promedio de citas que obtiene cada contribución del autor. Los principales indicadores 

de impacto son los siguientes: 

 

Factor de impacto (FI): es la razón entre citas recibidas y artículos publicados en una 

revista (Garfield, 2005). Thomson Reuters definen el factor de impacto de una publicación 

como el cociente de dividir las citas obtenidas en un año por una publicación en los 

artículos publicados los dos años anteriores, entre el total de artículos publicados durante 

el mismo periodo. 

 

Índice de inmediatez: Calculado a partir de las citas recibidas el mismo año de publicación 

de los artículos entre el número de artículos publicados 

 

Índice de autocitas de una revista: Porcentaje de referencias a la propia publicación 

independiente del autor. 

 

Índice de autocitas de un autor: Porcentaje de referencias citadas por un autor sobre 

trabajos anteriores suyos. 

 

Índice H o de Hirsch: En el año 2005, Jorge Hirsch propuso un nuevo indicador para 

evaluar el desempeño de un científico, medido con base en el impacto que sus 

publicaciones seriadas, a lo largo de su vida académica, ha alcanzado internacionalmente. 

El índice Hirsch o H puede ser interpretado como el número de artículos publicados que 

han sido citados X veces (Arencibia & Carvajal, 2008). Para hallar este índice, basta con 

organizar en orden descendente el número de artículos publicados con base en sus citas 

otorgándole a cada trabajo un número; cuando el número de citas sea igual al número de 

trabajos, se habrá encontrado el índice H. Un ejemplo de lo anterior se muestra en la          

Tabla 2-2. 

 

         Tabla 2-2. Cálculo del índice H para un autor 

# Trabajo Publicado # Citas obtenidas 

1 508 

2 2 

3 1 

         Fuente: Elaboración Propia basado en Ardanuy 2012 
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El índice H de este autor es 2, lo que significa que 2 de los artículos publicados han 

obtenido por lo menos 2 citas (Arencibia & Carvajal, 2008; Ardanuy, 2012). 

 

 Indicadores de Colaboración: El objetivo es identificar la proporción de trabajos con 

dos, tres o más autores e identificar aquellos individuos o instituciones que más han 

publicado conjuntamente. Los mapas de co-citación se convierten en una herramienta 

fundamental para identificar clusters de colaboración (Ardanuy, 2012). 

 

 Indicadores de obsolescencia: El objetivo es medir el envejecimiento de las 

publicaciones; para ello se recure al semiperíodo de Burton y Kebler, el cuál calcula la 

mediana de las referencias ordenadas por su antigüedad; también se usa el índice de 

Price, el cual es el porcentaje de referencias que tienen menos de 5 años de antigüedad 

(Ardanuy, 2012). 

 

 Indicadores de forma y contenido: Estos indicadores son utilizados para mirar los 

canales, el contenido y lenguaje utilizado en la divulgación de los documentos, 

identificando la tipología documental, el soporte documental y la distribución porcentual 

de temas y lenguas utilizadas (Ardanuy, 2012). 

 

Los indicadores blibliométricos seleccionados para el presente estudio se muestran en la   

 

Tabla 2-3. 

 

Tabla 2-3. Indicadores Utilizados en el estudio 

Tipo de Indicador Indicador 

Indicadores Personales Número de países que han realizado contribuciones 

Indicadores Personales 
Número de afiliaciones institucionales de los autores 

que han realizado contribuciones 

Indicadores de Producción Publicaciones por autores más productivos 

Indicadores de Producción Instituciones más productivas 

Indicadores de Producción Contribuciones por tipo de documento 

Indicadores de Producción Indicador de Productividad 

Indicadores de Producción Indicador de Transitoriedad 

Indicadores de Dispersión Publicaciones con el 50% de las citas 
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Indicadores de Visibilidad o 
impacto 

Índice de Inmediatez 

Indicadores de Visibilidad o 
Impacto 

Índice H 

Fuente: Elaboración propia 

2.2. Análisis del desarrollo de la Logística humanitaria a 
nivel mundial 

 
En esta fase, se analiza cada una de las referencias seleccionadas desde un enfoque 

cualitativo, identificado los aportes que realiza el documento al campo de estudio desde 

las siguientes dimensiones: tipo de desastre, fases del desastre, factores estructurales 

(propuestos por Kuntz & Reiner, 2012), las perspectivas planteadas en el trabajo de 

Kovács & Spens (2011) e institucionalidad. En la Tabla 2-4, se presentan las categorías 

utilizadas para la clasificación de documentos: 

 

Tabla 2-4. Tipo de dimensiones para la clasificación de artículos seleccionados 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Con la finalidad de evitar el sesgo por parte del autor, se incluyeron las opciones “No 

mencionado” y “Todos”; la primera incluye los documentos que no mencionan 

explícitamente cuál de las opciones hace parte del objeto de su investigación y la segunda 

se incluye cuando en el artículo se mencionan en más de dos opciones. 

 

Dimensión Descripción 

Tipo de Desastre 

Natural, Natural – Inicio súbito, Natural – Lento y progresivo, 

Provocados por el hombre, Provocados por el hombre – lento y 

progresivo, Provocados por el hombre – Inicio Súbito, Todos, No 

mencionado 

Fases del Desastre 
Mitigación, Preparación, Respuesta, Recuperación y 

Rehabilitación, todos, no mencionado 

Factores Situacionales 
Socio-económico, Ambientales, Gubernamentales, 

Infraestructurales, Todos, No mencionado 

Perspectivas Investigación, Educación, Practica, no mencionado, todos 

Institucionalidad Contribuciones por tipo de documento 
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Adicional a lo anterior, se incluye una clasificación del tipo de artículo analizado, tomando 

como base el desarrollo conceptual del mismo. Esta definición acoge las clasificaciones 

planteadas originalmente por Natarajarathiman et al. (2009) y empleadas en el estudio 

bibliométrico desarrollado por Leiras et al. (2014), con la finalidad de tener una uniformidad 

en el desarrollo del trabajo. 

 

Las definiciones de los tipos de artículos se presentan a continuación: 

 

 Conceptual: Se consideran en esta clasificación, investigaciones que tienen como 

finalidad el desarrollo de nuevos métodos, técnicas o enfoques para la investigación 

de un tema, pero que no son justificados con trabajos adicionales como técnicas de 

modelado, caso de estudio o una Investigación empírica. Las revisiones de literatura 

son consideradas en esta categoría. 

 Analítico: Considera métodos de investigación como simulación o modelación 

matemática para el desarrollo de sus investigaciones. Estos artículos pueden usar 

investigaciones empíricas o aplicadas para ilustrar el estudio desarrollado. 

 Empírica: Estos trabajos recolectan información o utilizan fuentes de información 

secundaria para evaluar, con base en los datos obtenidos, el desarrollo de un tema sin 

que se recurra a casos de estudio o se caractericen por estudios de caso reales. 

 Aplicada: Incluye como método de desarrollo del trabajo de investigación, el uso de 

casos de estudio, entrevistas, observaciones o cuestionarios que permitan obtener 

información sobre un tema en específico. 

2.2.1. Análisis del desarrollo de logística humanitaria en Colombia 

En esta fase, se analizan, con base en los resultados obtenidos en el desarrollo del estudio, 

los aportes que autores Colombianos han realizado a la logística humanitaria, y se 

comparará con los hallazgos derivados del presente estudio. El resultado en este análisis 

se constituye en sí mismo en un diagnóstico del nivel de avance del campo de estudio en 

nuestro país, del cual se pueden identificar tendencias y vacíos conceptuales que la 

comunidad científica colombiana debería investigar. 
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2.2.2. Discusión y conclusiones del estudio 

Por último, se recopilan los resultados y se realiza una discusión comparando los hallazgos 

obtenidos en el desarrollo del estudio, con los aportes previamente identificados. En este 

caso, los aportes de Kóvacs & Spens (2007, 2009, 2011) y Leiras et al., (2014), entre otros, 

resultan de interés para la presente investigación. El objetivo es identificar tendencias de 

investigación en logística humanitaria y plantear líneas de trabajo. 

2.3. Conclusiones del Capítulo 

La metodología planteada para el desarrollo del presente estudio, permite obtener una 

aproximación al estado del arte de la logística humanitaria desde un enfoque cuantitativo 

y cualitativo, lo que permite identificar tendencias en publicación de artículos, índice de 

inmediatez, tiempo de duplicación, autores e instituciones más productivas y las principales 

tendencias conceptuales de análisis por parte de la comunidad científica. 

 

El enfoque cuantitativo planteado se compone de la identificación de una muestra de 

estudio y de la aplicación de indicadores y leyes de la bibliometría para comprender el 

comportamiento de la investigación en una temática en específico. El enfoque cualitativo 

parte del análisis de las dimensiones definidas en el capítulo 1 y analiza la literatura 

seleccionada bajo la mirada de cada una de ellas, identificando de esta manera cuales son 

los temas más investigados y las principales tendencias de investigación. 

 

La combinación de las metodologías permitirá cuantificar el estado de avance de la 

logística humanitaria, identificar las principales tendencias de investigación y sus 

características, para brindar recomendaciones y líneas de investigación de interés para ser 

consideradas por los investigadores y/o practicantes del tema objeto de estudio. 

 

 





 

 
 

3. Resultados del estudio bibliométrico  

La logística humanitaria se ha posicionado como uno de los temas emergentes en el 

campo de la logística, junto con la sostenibilidad y la gestión del riesgo (Ellinger & 

Chapman, 2011). Von der Gracht & Darkow, (2013) realizó un trabajo de prospectiva en el 

área logística para el año 2025, encontrando que el papel de las actividades humanitarias 

en conjunto con la logística del agua, educación y el cuidado de la salud son estratégicas 

para el desarrollo de la riqueza global y se consolidan a su vez como las oportunidades 

para el desarrollo del campo de estudio en el futuro. Desde el año 2005, la literatura 

disponible en logística humanitaria ha venido en constante incremento, razón por la cual 

se requiere de una constante investigación sobre el tema para identificar las nuevas 

tendencias y vacíos conceptuales que el área temática requiere suplir, de manera que se 

pueda orientar la investigación de manera asertiva. 

 

El enfoque bibliométrico ha sido una tendencia para establecer el estado del arte; autores 

como Zary et al., (2014), Leiras et al., (2014), Kunz & Reiner, (2012), Kovács & Spens,  

(2011), Overstreet (2011), Natarajarathinman et al., (2009), han utilizado esta herramienta 

para determinar el estado de avance de un tema en específico desde dos perspectivas: la 

cuantitativa y la conceptual o cualitativa. 

 

No obstante, el presente capitulo está orientado al desarrollo del estudio bibliométrico 

desde su perspectiva cuantitativa. En primer lugar, se identifica la muestra objeto de 

estudio; posteriormente, se corrobora el cumplimiento de las leyes de la bibliometría y los 

indicadores respectivos. 

3.1. Selección de la muestra objeto de estudio 

Para la aplicación de la bibliometría en la logística humanitaria, se recurrió a una búsqueda 

sistemática en las bases de datos Science direct, Emerald y Academic Search Complete y 
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las herramientas bibliográficas Scopus y Web of Science. Las ecuaciones de búsqueda 

fueron refinadas en cada base de datos con el objetivo de obtener la mayor población de 

documentos antes de realizar el filtro respectivo; las ecuaciones utilizadas se presentan en 

la Tabla 3-1. 

 

Tabla 3-1. Ecuaciones de búsqueda utilizadas para cada base de datos 

Base de datos Ecuación de Búsqueda 

ISI Web of Science (“humanitarian” AND “logistic*”) OR (“disaster” AND “logistic*”) OR 
(“humanitarian” AND “supply chain”). 

Emerald Dos ecuaciones de búsqueda: 1. (“humanitarian logistic”) OR 
(“disaster logistic”) OR (“humanitarian supply chain”), 2. 
(“humanitarian logistics”) OR (“disaster logistics”) OR (“humanitarian 
supply chain”). 

Scopus (“humanitarian” AND “logistic*”) OR (“disaster” AND “logistic*”) OR 
(“humanitarian” AND “supply chain”). 

Science Direct Tres ecuaciones de búsqueda: 1. (“humanitarian logistic*”) OR 
(“disaster logistic”*), 2. (“humanitarian logistic*”) OR (“humanitarian 
supply chain”). 3. (“disaster logistic*”) OR (“humanitarian supply 
chain”). 

Academic Search 
Complete 

(“humanitarian” AND “logistic*”) OR (“disaster” AND “logistic*”) OR 
(“humanitarian” AND “supply chain”). 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Los principales obstáculos para estandarizar la Ecuación de Búsqueda, se presentaron en 

las bases de datos EMERALD y SCIENCE DIRECT, debido a que en la primera el operador 

(*) no es reconocido cuando se coloca entre comillas, por ende se realizaron dos 

búsquedas, una en plural y otra en singular. En SCIENCE DIRECT sólo permitía la 

inclusión de dos términos para realizar la búsqueda, razón por la cual se realizaron tres 

combinaciones que incluyeran todas las posibilidades resultantes. 

 

La búsqueda refinada se efectuó el 1 de Marzo de 2015, de manera tal que se garantizará 

la inclusión de todos los documentos publicados hasta el mes de corte (Febrero de 2015). 

Los resultados se muestran a continuación. 
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Tabla 3-2. Resultados de búsqueda en las bases de datos con la Ecuación definida 

Base de datos Registros 

ISI Web of Science 105 

Emerald 183 

Scopus 261 

Science Direct 432 

Academic Search Complete 21 

TOTAL 1002 
Fuente: Universidad Nacional de Colombia., cálculos basados en la información de las BdD: ISI Web of 

Science®, Emerald®, Scopus®, Science direct®, Academic Search complete® cobertura: 2001 hasta 1 de 

marzo 2015; software de análisis Excel® 

 

La población encontrada con la búsqueda dio como resultado 1002 documentos, los cuales 

debieron ser filtrados con el objetivo de determinar un tamaño de muestra significativo. 

Para ello, el primer paso consiste en eliminar los posibles duplicados que se encuentren 

en la búsqueda, seleccionando el artículo  de la base de datos que mayor información 

disponible ofrezca. Para ello, se utilizó inicialmente la aplicación RefWorks, obteniendo un 

total de 32,34% de artículos duplicados exactos que fueron eliminados con respecto a la 

población total y un 20% duplicados casi exactos eliminados con respecto a la muestra sin 

duplicados (ver Figura 3-1) 

 

Figura 3-1. Artículos encontrados por base de datos sin duplicados 

 
Fuente: Elaboración Propia con base en los datos obtenidos de las bases de datos de la Universidad Nacional 
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Una vez eliminados los datos, se procedió a revisar archivo por archivo y registrar los datos 

de interés mostrados en la Tabla 2-1; al mismo tiempo se filtraba cada documento con los 

tres criterios definidos en la presente investigación. 

 
Una vez filtrados los 545 documentos seleccionados inicialmente, la muestra se redujo  a 

462 documentos que cumplían con las características establecidas para el desarrollo del 

estudio. Para determinar la muestra final, se sometió la base de datos a  un refinamiento 

utilizando la herramienta Vantage Point, obteniendo como resultado la exclusión de 30 

artículos adicionales debido a que se encontraban duplicados. El tamaño de la muestra 

para este estudio se muestra en la Tabla 3-3. Resultados seleccionados con respecto a 

los registros encontrados por base de datos. 

 
Tabla 3-3. Resultados seleccionados con respecto a los registros encontrados por base de datos 

Base de datos 
Registros 

Encontrados 
Registros 

Seleccionados 

% de selección con 
base en registros 

encontrados 

ISI Web of Science 105 21 20 

Emerald 183 79 43,17 

Scopus 261 236 90,42 

Science Direct 432 89 20,6 

Academic Search Complete 21 7 33,33 

TOTAL 1002 432 43,11 
Fuente: Elaboración Propia con base en los datos obtenidos de las bases de datos de la Universidad 
Nacional 

 

Una vez seleccionada la muestra, se puede establecer que la herramienta bibliográfica 

SCOPUS posee mayor confiabilidad en la información y Emerald se convirtió en la primera 

base de datos en ofrecer mayor cantidad de artículos; esto debido a que el grupo editorial 

posee una revista propia sobre logística humanitaria. Posterior al establecimiento de la 

muestra poblacional, se procedió con los análisis blibliométricos respectivos, aplicando las 

leyes de la bibliometría y hallando los indicadores bibliométricos con miras a para 

determinar el estado de avance del tema objeto de estudio dentro de la comunidad 

científica. 

3.2. Leyes de la bibliometría  

Para el desarrollo del presente estudio, se aplicaron las leyes propuestas por Loftka (1926) 

(productividad de los autores), Bradford (1934) (dispersión de la bibliografía científica, ley 
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del crecimiento exponencial y de obsolescencia de la bibliográfica científica). Con todo lo 

anterior se llegó a un marco inicial general para el análisis bibliométrico de los 432 artículos 

seleccionados. 

3.2.1. Ley de la productividad de los autores 

En la actualidad, la fórmula para calcular el número de artículos se representa bajo la 

Ecuación 2-2. Para el caso de los 432 artículos incluidos en la muestra, se identificaron en 

total 767 autores que han publicado sobre logística humanitaria (incluyendo autores 

principales y colaboradores). La distribución entre el número de contribuciones y número 

de autores se muestra en la Tabla 3-4. 

 

        Tabla 3-4. Número de autores y contribuciones realizadas en logística humanitaria 

Número de 
contribuciones 

Número de 
autores 

Número de 
contribuciones 

Número de 
autores 

1 583 8 1 

2 107 9 1 

3 41 10 1 

4 15 16 1 

5 8 17 1 

6 4 19 1 

7 3 
Total de 

contribuciones*: 
1144 

Total de autores: 
767 

       Fuente: Elaboración Propia 
   *El total de contribuciones se halló multiplicando el número de autores por el número de contribuciones. 

 

Con los datos obtenidos, se procedió a realizar la gráfica de las contribuciones (ver Figura 

3-2) y la representación logarítmica de los datos representado en la Figura 3-3, de manera 

que se pueda analizar la productividad de los autores y establecer el principio de Pareto 

propuesto por Ardanuy, (2012). 
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Figura 3-2. Número de autores por el número de contribuciones 

 
Fuente: Elaboración Propia con base en los datos obtenidos de las bases de datos de la Universidad 

Nacional 

Figura 3-3. Distribución de LOFTKA para la muestra seleccionada 

Fuente: Elaboración Propia con base en los datos obtenidos de las bases de datos de la Universidad 

Nacional 

Según Figura 3-3, se cumple con la ley de Loftka, la cual establece que un pequeño número 

de autores posee la mayor cantidad de contribuciones en la temática y se consolidan como 

los autores más productivos. Para el caso de la logística humanitaria, el 76% de los autores 
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identificados han realizado una contribución al tema objeto de estudio, el 13,95% dos 

contribuciones y el 5,35% tres contribuciones, siendo este tipo de autores los que menor 

número de contribuciones han realizado al tema de estudio. Tan solo el 4,7% de los autores 

han publicado cuatro o más contribuciones relacionadas directamente con la logística 

humanitaria, convirtiéndose en los autores más productivos. 

 

Aplicando la Ecuación 2-2, se puede predecir la cantidad de autores que han realizado “n” 

contribuciones en el tema de logística humanitaria, en la Tabla 3-5 se pueden observar los 

datos aproximados obtenidos, al aplicar la Ecuación 2-2. 

 

              Tabla 3-5. Número de autores y contribuciones realizadas en logística humanitaria 

Número de 
contribuciones 

Número de 
autores 

Número de 
autores 

estimados 

1 583 384,3 

2 107 76 

3 41 295 

4 15 15 

5 8 9 

6 4 6 

7 3 4 

8 1 3 

9 1 2 

10 1 2 

16 1 1 

17 1 1 

19 1 0.39 

Fuente: Elaboración Propia con base en los datos obtenidos de las bases de datos de la Universidad 

Nacional 

En este caso, aunque se cumple con la ley de Loftka, la investigación en el tema  se 

caracteriza por una gran cantidad de autores transitorios (95,3% con tres o menos 

contribuciones) y pocos especializados en el tema (36 autores de 767 identificados), 

originado, tal vez,  por su poca antigüedad como tema de investigación.  

3.2.2. Ley de dispersión de la bibliografía científica 

De acuerdo con lo observado, de las 192 revistas analizadas, 6 de ellas acumulan un total 

de 132 artículos sobre el tema, lo cual equivale al 30% del total de los artículos disponibles; 
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de esta manera se cumple con la Ley de Bradford. En la Tabla 3-6 se exponen los 

resultados. 

 

Tabla 3-6. Número de revistas y artículos publicados sobre logística humanitaria 

Revista Artículos 
Revistas 

acumuladas 
Artículos 

acumulados 

1 49 1 49 

1 23 2 72 

1 20 3 92 

1 16 4 108 

1 14 5 122 

1 10 6 132 

2 9 8 150 

1 7 9 157 

1 6 10 163 

5 5 15 188 

8 4 23 220 

9 3 32 247 

25 2 57 297 

135 1 192 432 
Fuente: Elaboración Propia con base en los datos obtenidos de las bases de datos de la Universidad 

Nacional 

Las revistas incluidas dentro del núcleo de Bradford son las siguientes: 

 Journal of Humanitarian Logistics and Supply Chain. 

 International Journal of Production economics. 

 International Journal of Physical distribution and logistics Management. 

 Socio-Economic planning Sciencies. 

 Computers and operation research. 

 European Journal of Operational Research 

3.2.3. Ley del crecimiento exponencial 

Se observa una distribución creciente desde el año 2001, con algunos picos de menor 

productividad sin que estos signifiquen un decrecimiento continuado de la producción 

científica en el tema objeto de estudio, tal como se muestra en la Figura 3-4. 
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Figura 3-4. Número de artículos por año 

Fuente: Elaboración Propia con base en los datos obtenidos de las bases de datos de la Universidad 

Nacional 

Con la finalidad de hallar la expresión matemática que muestra el crecimiento del tamaño 

de la ciencia en el tema de logística humanitaria, fue necesario hallar el tiempo de 

duplicación de la literatura (Ecuación 2-4) y la tasa de crecimiento anual (Ecuación 2-5), 

los datos requeridos para resolver las ecuaciones, se obtuvieron por medio de un gráfico 

en Excel donde se relacionan el número de artículos publicados en relación con el año de 

publicación, tal como se muestra en la Figura 3-5. 
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Figura 3-5. Número de artículos publicados acumulado por año, con línea de tendencia exponencial 

Fuente: Elaboración Propia con base en los datos obtenidos de las bases de datos de la Universidad Nacional 

La línea de tendencia exponencial identificada en la Figura 3-5, expresada bajo la  

Ecuación 2-3, encuentra la relación entre la velocidad de crecimiento con el tamaño de la 

ciencia ya adquirido. Para la medición del crecimiento del campo de estudio, y con base 

en lo expuesto por Escorcia, (2008), la expresión general utilizada  para la medición del 

crecimiento es la siguiente:  

 

Ecuación 3-1                                          𝐍 = 𝟎, 𝟓𝟕𝟔 × 𝐞
𝟎,𝟒𝟕𝟗𝟐

𝐭                                                      

 

La cuál consistió en reemplazar los valores expuestos en la Ecuación 2-3. Para un  mayor 

entendimiento del crecimiento en el campo de estudio, se establecieron los principales 

indicadores asociados a la ley de crecimiento exponencial, compuesta por el tiempo de 

duplicación de la literatura disponible y la tasa de crecimiento anual de la literatura. Para 

hallar el tiempo requerido para duplicar la literatura disponible en la actualidad, Price 

estableció que la literatura disponible se duplicaba en un periodo comprendido entre 5 y 

10 años. Para determinar estén tiempo, se requería de utilizar la Ecuación 2-5. Para el 

caso en estudio, el tiempo de duplicación equivale a 1.44 años, debido al gran auge que 

la logística humanitaria ha experimentado desde el año 2010, tal como se muestra a 

continuación: 

y = 0,576e0,4792x

R² = 0,9853
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D =
Ln2

b
=  

0.6931

0,4792
= 1.44 Años 

Para el caso de la muestra seleccionada, al aplicar la Ecuación 2-5, la tasa de crecimiento 

anual corresponde al 61,48%, tal como se muestra a continuación: 

 

R = 100 (eb − 1) = 100(e0.4792 − 1) = 61.48% 

 

Los resultados demuestran un cumplimiento de la ley de crecimiento exponencial y, por 

tanto, se comprueba que existe un rápido crecimiento de la literatura disponible, 

duplicándose en menos de dos años, contrastándose con el planteamiento de Price quien 

determinó que en promedio la literatura se duplicaba entre 5 y 10 años (Ardanuy, 2012). 

En la actualidad la logística humanitaria ya superó la etapa de sus primeros aportes 

identificada entre el año 2001 y 2008, donde se realizaron las primeras investigaciones 

sobre el tema; es decir, el tema  se encuentra en una etapa de crecimiento exponencial 

desde el año 2009, con un punto de decrecimiento en el año 2013. 

3.2.4. Ley de la obsolescencia de la bibliografía científica  

Price determinó que, de igual forma en que el conocimiento científico se duplica, así mismo 

pierde actualidad de forma más rápida (Aranduy, 2012). En el caso de la logística 

humanitaria, los principales aportes y citaciones de documentos analizados se encuentran 

concentrados principalmente en los últimos cinco años; de igual manera se estableció que, 

en promedio, los artículos nuevos reciben la primera citación en un periodo entre 0 y 2 

años después de su publicación. El análisis de citación y co-citación se aborda en el 

siguiente apartado. 

3.3. Indicadores Bibliométricos 

En este apartado, se identifican los principales autores que publican en el área objeto de 

estudio, así como las instituciones, revistas, editoriales más productivas, el tipo de 

documento más utilizado y las redes de colaboración y coautoría, permitiendo cuantificar 

el estado de avance en la logística humanitaria. Los indicadores bibliométricos utilizados 

fueron los expuestos en la Tabla 2-3. 
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3.3.1. Indicadores Personales 

 Países de autores que han realizado contribuciones: Se identificaron un total de 49 

países que han realizado contribuciones en revistas indexadas en diferentes tipos de 

documentos. Dentro de los países más productivos se encuentran, en primer lugar, a 

los Estados Unidos con un total de 137 publicaciones, seguido de Australia con 35 

contribuciones, Francia con 34  y Reino Unido (UK, por sus siglas en inglés), con 33 

contribuciones. Para el caso Latinoamericano en primer lugar se encuentra Brasil con 

20 contribuciones, seguido de México con 6 contribuciones, Chile y Colombia con 5 

contribuciones cada uno. La Tabla 3-7 resume los resultados obtenidos. 

 

Tabla 3-7. Número de contribuciones por país 

País Contribuciones País Contribuciones 

Estados Unidos 137 Indonesia 5 

Australia 35 Nueva Zelanda 5 

Francia 34 Bélgica 4 

UK 33 Grecia 4 

China 32 Rusia 4 

Turquía 30 Singapur 4 

Finlandia 27 Tailandia 4 

Alemania 26 Corea del Sur 3 

Brasil 20 Korea 3 

Canadá 19 Nigeria 3 

Holanda 17 Perú 2 

España 15 South Africa 2 

Japón 15 Suiza 2 

Irán 8 Arabia Saudita 1 

Italia 8 Kenya 1 

India 7 Luxemburgo 1 

Irlanda 7 Malasia 1 

Taiwán 7 Malasya 1 

Dinamarca 6 Morocco 1 

México 6 Panamá 1 

Noruega 6 Qatar 1 

Suecia 6 Romania 1 

Austria 5 Túnez 1 

Chile 5 Uganda 1 

Colombia 5   
Fuente: Elaboración Propia con base en los datos obtenidos de las bases de datos de la Universidad 

Nacional 
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 Afiliación Institucional: Las afiliaciones institucionales encontradas para los 767 

autores que han realizado contribuciones, asciende a un total de 407 instituciones entre 

universidades, empresas y centros de investigación. El análisis de las principales 

afiliaciones se expone en el siguiente apartado. 

3.3.2. Indicadores de producción 

Para este estudio, se hallaran los indicadores de publicación según los autores más 

productivos identificados por la ley de Loftka, instituciones más productivas, publicaciones 

por tipo de documento, indicador de productividad e índice de transitoriedad. 

 

 Publicaciones por autores más productivos: En la muestra estudiada, se 

identificaron en total 767 autores sin importar si eran principales o colaboradores. Sin 

embargo, el análisis de 767 autores no es de gran utilidad, debido a la gran cantidad 

de autores que realizan menos de tres contribuciones y que superan el 95.3%; por lo 

tanto, en este indicador, se identificó el número de autores que han realizado más de 

cuatro publicaciones y que han sido identificados como  autores de élite o más 

productivos en la ley de loftka (ver Tabla 3-8). 

  

Tabla 3-8. Número de contribuciones por autor más productivo 

  Autor Contribuciones   Autor Contribuciones 

1 Gyöngyi Kovács 19 19 Mustafa Alp Ertem 5 

2 Luk N. Van Wassenhove 17 20 Richard Oloruntoba 5 

3 Peter H. Tatham 16 21 Sander de Leeuw 5 

4 Karen Spens 10 22 Adam Widera 4 

5 Begoña Vitoriano 9 23 Alexander Victorovitch Smirnov 4 

6 Miguel Jaller 8 24 Benita M. Beamon 4 

7 Bernd Hellingrath 7 25 Chun Feng 4 

8 Gregorio Tirado 7 26 Karen R. Smilowitz 4 

9 José Holguín-Veras 7 27 Marianne Jahre 4 

10 Alexander F. Blecken 6 28 Mirian Buss Gonçalves 4 

11 Aurélie Charles 6 29 Nan Liu 4 

12 Maria Teresa Ortuño 6 30 Nezih Altay 4 

13 
Vania Barcellos Gouvêa 

Campos 
6 31 Nikolay G. Shilov 4 

14 
Alfonso J. Pedraza-

Martinez 
5 32 Paul D. Larson 4 

15 Burcu Balcik 5 33 
Renata Albergaria de Mello 

Bandeira 
4 
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  Autor Contribuciones   Autor Contribuciones 

16 Javier Montero 5 34 Reza Zanjirani Farahani 4 

17 Lauras Matthieu 5 35 Tatiana V. Levashova 4 

 Linet Özdamar 5 36 18 4 

Fuente: Elaboración Propia con base en los datos obtenidos de las bases de datos de la Universidad 

Nacional 

 

El autor más productivo Gyöngyi Kovács de Finlandia, ha realizado contribuciones desde 

el año 2007 en las bases de datos consultadas, seguido de Luk N. Van Wassenhove de 

Francia que ha publicado desde el año 2006. Es importante resaltar que, aunque Finlandia 

y Francia poseen una pequeña cantidad de autores con alta productividad en comparación 

con Estados Unidos que posee aproximadamente 137 artículos, su autor más productivo, 

Miguel Jaller, ha realizado 8 contribuciones desde el año 2012. 

 

 Instituciones más productivas: Para la muestra analizada, se identificaron 407 

instituciones que han realizado contribuciones al área de estudio de la logística 

humanitaria, de las cuales solo 35 instituciones han realizado cuatro o más aportes en 

la temática y a su vez, en conjunto suman la mayor cantidad de contribuciones, tal 

como se ilustra en la Tabla 3-9. 

 

Tabla 3-9 Número de contribuciones por Instituciones más productivas 

  Institución Contribuciones   Institución Contribuciones 

1 
Hanken School of 

Economics 
26 19 Georgia Institute of Technology 4 

2 INSEAD Europe 19 20 Indiana University 4 

3 Griffith University 16 21 Kingston University 4 

4 
Universidad Complutense 

de Madrid 
10 22 Lunds Universitet 4 

5 
Rensselaer Polytechnic 

Institute 
9 23 New York University 4 

6 UC Davis 8 24 Northwestern University 4 

7 University of Arkansas 8 25 Ozyegin University 4 

8 
Westfalische Wilhelms-

Universitat Munster 
7 26 

St. Petersburg Institute for 
Informatics and Automation 

4 

9 
Instituto Militar de 

Engenharia 
6 27 

Universidade Federal de Santa 
Catarina 

4 

10 University of Washington 6 28 Universite de Toulouse 4 

11 IT 5 29 
University at Buffalo State 

University of New York 
4 

12 Naval Postgraduate School 5 30 University of Delaware 4 



Capítulo 3: Estudio bibliométrico de la logística humanitaria 53 

 

  Institución Contribuciones   Institución Contribuciones 

13 
Southwest Jiaotong 

University 
5 31 University of Newcastle 4 

14 Universite de Lyon 5 32 
University of St Thomas 

Minnesota 
4 

15 University of Manitoba 5 33 
Virginia Polytechnic Institute and 

State University 
4 

16 Vrije Universiteit Amsterdam 5 34 Yeditepe University 4 

17 Aix Marseille Universite 4 35 Zhejiang University 4 

18 Cardiff University 4       

Fuente: Elaboración Propia con base en los datos obtenidos de las bases de datos de la Universidad 

Nacional 

 

Las principales instituciones tienen una relación directa con los dos autores más 

productivos, en este caso Kanken School of Economics es la institución de afiliación del 

profesor Gyöngyi Kovács, seguido del INSEAD EUROPE al cual se encuentra afiliado el 

profesor Luk N. Van Wassenhove. Estados Unidos tiene un total de 13 instituciones entre 

las más productivas, es decir el 37,14%. Para el caso de Latinoamérica, solamente 

aparece la Universidade Federal de Santa Catarina y el Instituto Militar de Engenharia, 

ambos de Brasil, lo que equivale al 5,71% del total de instituciones más productivas. 

 

 Publicaciones por tipo de documento: Para el desarrollo del estudio, se 

seleccionaron de la muestra los siguientes tipos de documentos: 

 Journal article: Documento publicado en revista científica asociada a una de 

las bases de datos consultadas. 

 Conference paper: Documento presentado en un congreso y publicado en una 

revista asociada a las bases de datos consultadas. 

 Literature review: Artículo científico publicado en revista asociada a las bases 

de datos consultadas, que realiza una revisión de la literatura disponible sobre 

un tema en específico, en este caso relacionado con la logística humanitaria y 

presenta un análisis de los resultados obtenidos para comprender el desarrollo 

conceptual del tema objeto de estudio. 

 Caso de Estudio: Documento científico publicado en una revista asociada a 

las bases de datos consultadas, que tiene como objetivo el análisis de una 

teoría en un caso real. 

 Article in press: artículos disponibles on-line para revisión de la comunidad 

científica, pero que a la fecha, no ha sido publicado en una edición de la misma. 
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 Editorial: Documento introductorio a una edición de la revista, en este caso se 

seleccionaron únicamente las editoriales asociadas a las bases de datos 

consultadas que realizarán una revisión al estado de las publicaciones sobre el 

tema de logística humanitaria. 

 Book Chapter: Capitulo de libro. 

 Review Paper: Artículo que tiene como objetivo, revisar el estado de avance 

de la literatura en un tema específico, basado en revisión bibliográfica y 

consulta a expertos en el tema 

 Book Review: Artículo publicado en una revista científica asociada a las bases 

de datos consultadas, que revisa el contenido conceptual de un libro. 

 

Estudios previos realizados en logística humanitaria tales como el de Leiras et al., (2014), 

solo acotaron el estudio a los artículos de revistas indexadas; en contraste, el presente 

estudio incluye un espectro más amplio de documentos con la finalidad de lograr mayor 

proximidad con el estado actual de la investigación publicada en los diferentes tipos de 

documentos. La Figura 3-6 expone el número de artículos analizados por tipo de 

documento, que permite evidenciar el amplio análisis de contribuciones realizados para 

establecer el estado del arte en logística humanitaria. 
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Figura 3-6. Número de contribuciones por tipo de documento 

Fuente: Elaboración Propia con base en los datos obtenidos de las bases de datos de la Universidad 

Nacional 

 

En la muestra analizada, aproximadamente el 61% son documentos publicados en revistas 

de carácter científico que desarrollan teorías conceptuales y aplicación de teorías ya 

existentes en otros campos de estudio; así mismo, el 22,92% están relacionados con 

artículos presentados como ponencias en congresos internacionales. Basado en el 

principio de Pareto, los artículos de revista y los presentados en conferencias son los que 

realizan la mayor cantidad de contribuciones en el campo objeto de estudio. 

 

 Indicador de transitoriedad: Para la muestra seleccionada, el índice de autores que 

han realizado solamente una contribución asciende al 76%. Como se ha analizado 

anteriormente, este comportamiento se origina debido a que, a partir del año 2009, se 

ha presentado un crecimiento exponencial en el número de publicaciones sobre el 

tema. 

3.3.3. Indicadores de dispersión 

Para el caso del presente estudio, de los 432 artículos estudiados, únicamente 221 

artículos han sido citados (3072 citas). De acuerdo con el indicador de dispersión, los 

documentos que acumulan el 50% de las citas se muestran en la Tabla 3-10 y se 

consolidan como las principales contribuciones en el tema objeto de estudio. 
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Tabla 3-10. Documentos con el 50% de las citas 

Titulo Año 
Autor 

Principal 
País 

Número 
de citas 

Número de 
citas 

acumulado 

Emergency logistics planning in natural disasters 2004 
Linet 

Özdamar 
Turquia 297 297 

OR/MS research in disaster operations management 2006 Nezih Altay 
Estados 
Unidos 

252 549 

Blackett memorial lecture humanitarian aid logistics: 
Supply chain management in high gear 

2006 
Luk N. Van 
Wassenhov

e 
Francia 196 745 

Humanitarian logistics in disaster relief operations 2007 
Gyöngyi 
Kovács 

Finlandia 166 911 

Performance measurement in humanitarian relief 
chains 

2008 
Benita M. 
Beamon 

Estados 
Unidos 

91 1002 

Humanitarian aid: An agile supply chain? 2006 
Richard 

Oloruntoba 
Australia 76 1078 

Coordination in humanitarian relief chains: Practices, 
challenges and opportunities 

2010 
Burcu 
Balcik 

Turquia 72 1150 

Optimization models in emergency logistics: A 
literature review 

2012 
Aakil M. 

Caunhye  
Singapur 57 1207 

Identifying challenges in humanitarian logistics 2009 
Gyöngyi 
Kovács 

Finlandia 53 1260 

Inventory management support systems for 
emergency humanitarian relief operations in South 
Sudan 

2006 
Benita M. 
Beamon 

Estados 
Unidos 

52 1312 

Critical success factors in the context of 
humanitarian aid supply chains 

2009 
Stephen 

Pettit 

UK 49 1361 

Natural disaster management planning: A study of 
logistics managers responding to the tsunami 

2007 
Marcia 
Perry 

Australia 43 1404 

Stochastic optimization for natural disaster asset 
prepositioning 

2010 
Javier 

Salmerón 
Estados 
Unidos 

43 1447 

An integrated approach to natural disaster 
management 

2006 
Tun Lin 

Moe  

Tailandia 40 1487 

Identifying critical success factors in emergency 
management using a fuzzy DEMATEL method 

2011 Quan Zhou  China 40 1527 

A wave of destruction and the waves of relief: 
issues, challenges and strategies 

2005 
Richard 

Oloruntoba 

Australia 34 1561 

Fuente: Elaboración Propia con base en los datos obtenidos de las bases de datos de la Universidad Nacional 

3.3.4. Indicadores de visibilidad o impacto 

Los principales indicadores de impacto utilizados para el presente estudio fueron los 

siguientes: 

 

 Índice de Inmediatez: Para el caso de los artículos publicados en logística 

humanitaria, los índices de inmediatez más altos se presentan en los años 2012 y 2014, 

siendo a su vez, los años donde mayor cantidad de artículos se publicaron sobre el 

tema. En la Figura 3-7 se presenta el índice de inmediatez por año de la muestra 

seleccionada.  

http://www.emeraldinsight.com.ezproxy.unal.edu.co/action/doSearch?ContribStored=Beamon%2C+B+M
http://www.emeraldinsight.com.ezproxy.unal.edu.co/action/doSearch?ContribStored=Beamon%2C+B+M
http://www.emeraldinsight.com.ezproxy.unal.edu.co/action/doSearch?ContribStored=Beamon%2C+B+M
http://www.emeraldinsight.com.ezproxy.unal.edu.co/action/doSearch?ContribStored=Beamon%2C+B+M
http://www.emeraldinsight.com.ezproxy.unal.edu.co/action/doSearch?ContribStored=Pettit%2C+S
http://www.emeraldinsight.com.ezproxy.unal.edu.co/action/doSearch?ContribStored=Pettit%2C+S
http://emeraldinsight.com.ezproxy.unal.edu.co/action/doSearch?ContribStored=Lin+Moe%2C+T
http://emeraldinsight.com.ezproxy.unal.edu.co/action/doSearch?ContribStored=Lin+Moe%2C+T
http://emeraldinsight.com.ezproxy.unal.edu.co/action/doSearch?ContribStored=Oloruntoba%2C+R
http://emeraldinsight.com.ezproxy.unal.edu.co/action/doSearch?ContribStored=Oloruntoba%2C+R
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Figura 3-7. Índice de inmediatez por año 

Fuente: Fuente: Elaboración Propia con base en los datos obtenidos de las bases de datos de la 

Universidad Nacional 

 

 Índice H o de Hirsch 

  

Para el caso de estudio, y debido a la gran cantidad de autores transitorios y especializados 

con bajo número de publicaciones, el índice de impacto de estos autores ha sido 

determinado por contribuciones en otras áreas del conocimiento relacionadas tales como: 

logística, investigación de operaciones, ciencias de la computación y administración, 

realizando aportes a la logística humanitaria desde tales campos de conocimiento. 

 

Tabla 3-11. Índice H de los autores más productivos 

 No Autor Índice H No Autor Índice H 

1 Luk N. Van Wassenhove 41 19 Peter H. Tatham 6 

2 Linet Özdamar 22 20 Gregorio Tirado 6 

3 Javier Montero 17 21 Burcu Balcik 6 

4 José Holguín-Veras 15 22 Miguel Jaller 5 

5 Benita M. Beamon 14 23 Alexander F. Blecken 5 

6 Karen R. Smilowitz 12 24 Nezih Altay 5 

7 
Alexander Victorovitch 

Smirnov 
11 25 Matthieu Lauras  4 

8 Gyöngyi Kovács 9 26 Bernd Hellingrath 3 

9 Maria Teresa Ortuño 9 27 Aurélie Charles 3 

10 Marianne Jahre 9 28 Alfonso J. Pedraza-Martinez 3 

11 Paul D. Larson 9 29 Sander de Leeuw 3 
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 No Autor Índice H No Autor Índice H 

12 Karen Spens 8 30 Mirian Buss Gonçalves 3 

13 Nan Liu 8 31 
Renata Albergaria de Mello 

Bandeira 
2 

14 Begoña Vitoriano 7 32 
Vania Barcellos Gouvêa 

Campos 
1 

15 Richard Oloruntoba 7 33 Mustafa Alp Ertem 1 

16 Nikolay G. Shilov 7 34 Reza Zanjirani Farahani 1 

17 Tatiana V. Levashova 7 35 Adam Widera 0 

18 Tricia Wachtendorf 7 36 Chun Feng 0 

Fuente: realizado por el autor con base en los datos arrojados por la herramienta bibliográfica Scopus  

En la Tabla 3-11, se puede evidenciar que dos de los treinta y seis autores poseen un 

índice H de cero; es decir, sus trabajos han sido publicados pero no han recibido citaciones. 

En el caso de Adam Widera, solo ha realizado contribuciones en artículos presentados a 

congresos (ponencias), las cuales no reciben citaciones debido a que los autores tienden 

a realizar citaciones de artículos publicados en revistas científicas de prestigio que brinden 

un sustento teórico a su investigación, lo cuales han sido publicados generalmente en la 

revista o grupo editorial donde el autor desea publicar. En el caso de Chun Feng, la 

herramienta bibliográfica SCOPUS no identificó un índice H para este autor, a pesar de 

que ha publicado artículos en revistas. 

 

Los autores Gyöngyi Kovács, Peter Tatham y Karen Spens, son los que mayor 

productividad han obtenido en logística humanitaria, debido a que más del 60% de la 

producción científica publicada por estos autores está directamente relacionada con este 

tema. Los demás autores de mayor productividad han publicado gran parte de sus 

contribuciones en áreas del conocimiento afines a la logística y la administración de la 

cadena de suministro (SCM por sus siglas en ínglés).  

3.3.5. Indicadores de colaboración 

El objetivo es identificar la proporción de trabajos con dos, tres o más autores e identificar 

aquellos individuos o instituciones que más han publicado conjuntamente. Los mapas de 

co-citación se convierten en una herramienta fundamental para identificar clústeres de 

colaboración (Ardanuy, 2012). Para el presente estudio, se recurrió a la construcción y 

análisis de mapas de colaboración entre países, instituciones y autores; de igual manera 

se hallaron las contribuciones con base en el número de autores. 
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 Mapas de Colaboración entre países: El análisis de colaboración, se realizó 

utilizando el software Vantage Point, dando como resultado la Figura 3-8 por medio de 

la cual, se pueden identificar los principales clúster de colaboración entre países. Para 

este caso, se incluyeron todos los países por ser un grupo pequeño para el análisis.  

Los nodos obtenidos en el mapa representan el número de artículos relacionados con 

el país, y las líneas punteadas representan una relación de colaboración entre dos 

países que es inferior o igual al 75% de los artículos publicados; por su parte, las líneas 

continuas representan una relación entre los dos países que están por encima del 75%. 

El  cluster los lideran aquellos países con mayor productividad y relacionamiento. 

 

Para el caso de la logística humanitaria, se evidencia que existen países que hasta la 

fecha, no han desarrollado ninguna contribución en asocio con investigadores y/o 

instituciones de otros países; en esta situación están Rusia, Tailandia, Romania, Sur 

África y Korea. Los cluster de colaboraciones identificadas son: Estados Unidos el cuál 

no solamente es el país que mayor producción científica ha realizado a la fecha,  sino 

que, a su vez, lidera el cluster de colaboración más grande, realizando contribuciones 

con países tales como Corea del Sur, Uganda, Noruega, Malasia, Australia e 

Indonesia. Reino Unido a su vez lidera el cluster conformado por Irán, Luxemburgo, 

Nigeria e Italia. Otros cluster de menor tamaño son: Alemania con Dinamarca, Francia 

con Perú y Túnez, Singapur con Qatar y Canadá con Kenia y Morocco. Un pequeño 

Cluster latinoamericano es identificado en el mapa, liderado por México y conformado 

por Panamá y Chile en una relación fuerte de colaboración y en menor medida con 

Colombia.   
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Figura 3-8. Mapa de colaboración entre países que publican en logística humanitaria 

 

Fuente: Universidad Nacional de Colombia., cálculos basados en la información de las BdD: ISI Web of 

Science®, Emerald®, Scopus®, Science direct®, Academic Search complete® cobertura: 2001 hasta 1 de 

marzo 2015; software de análisis Vantage Point® 

 

 Mapas de colaboración entre instituciones: Para este análisis, se han relacionado 

los clúster definidos por las instituciones más productivas, debido, principalmente, a la 

cantidad de instituciones que a nivel mundial han publicado sobre el tema y las fuertes 

relaciones que se han establecido, ocasionadas principalmente por la cantidad de 

contribuciones unitarias desarrolladas por la mayoría de las instituciones. El resultado 

es el establecimiento de relaciones de colaboración superiores al 75%, tal como se 
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puede observar en la Figura 3-9 sin que se consideren significativas para la muestra 

analizada. 

 

Por otro lado, en la Figura 3-10, se identifican varias redes de colaboración; la primera 

está conformada por University of California in Davis, University of Delaware y 

Rensselaer Polytechnic Institute, todas de origen estadounidense. El segundo cluster 

está conformado por Indiana University, New York University e INSEAD EUROPE 

(Escuela Universitaria en Fontaineablue), las primeras de origen estadounidense y 

última ubicada en Francia; ambos cluster han realizado contribuciones en conjunto, 

principalmente la University of Delaware y Rensselaer Polytechnic Institute con 

INSEAD EUROPE, siendo esta última la segunda institución de mayor productividad.  

 

El tercer cluster está conformado por la Universite de Toulouse y Universite de Lyon, 

ambas de origen francés. El cuarto cluster está conformado por Northwestern 

University y Ozyegin University, la primera de origen estadounidense y la segunda de 

Turquía.  Por último, se identificó el cluster conformado por Hanken School of 

Economics de Finlandia y Griffith University de Australia, siendo el clúster más 

productivo en el tema debido a que está compuesto por la primera y la tercera 

institución más productivas sobre el tema. 
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Figura 3-9. Mapa de Colaboración entre instituciones que publican en logística humanitaria 

 

Fuente: Universidad Nacional de Colombia., cálculos basados en la información de las BdD: ISI Web of 

Science®, Emerald®, Scopus®, Science direct®, Academic Search complete® cobertura: 2001 hasta 1 de 

marzo 2015; software de análisis Vantage Point® 

Figura 3-10. Mapa de colaboración entre instituciones más productivas 

 

Fuente: Universidad Nacional de Colombia., cálculos basados en la información de las BdD: ISI Web of 

Science®, Emerald®, Scopus®, Science direct®, Academic Search complete® cobertura: 2001 hasta 1 de 

marzo 2015; software de análisis Vantage Point® 
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 Mapas de colaboración entre autores: Para el desarrollo de este análisis, se han 

identificado los autores más productivos e identificado las redes de colaboración 

(Figura 3-11), dando como resultado un total de 9 redes de colaboración entre autores 

así: 

A. Gyöngyi Kovács, Karen Spens de Finlandia y Peter H. Tatham de Australia. 

B. Luk N. Van Wassenhove de Francia y Alfonso Pedraza de Estados Unidos. 

C. María Teresa Ortuño, Javier Montero, Begoña Vitoriano y Gregorio Tirado de 

España. 

D. Aurélie Charles y Matthieu Lauras de Francia. 

E. Renata Albergaria de Mello Bnadeira y Vania Barcells Gouvea Campos de Brasil. 

F. Benita M. Beamon y Karen R. Smilowitz de Estados Unidos con Burcu Balcik de 

Turquía. 

G. Adam Widera y Bernd Hellingrath de Alemania. 

H. Alexander Victorovitch, Tatiana Levanshova y Nikolay Shilov de Rusia. 

I. Miguel Jaller, José Holguín-Veras y Tricia Wachtendorf de Estados Unidos. 

 

Las redes identificadas también se relacionan entre sí, aunque en menor medida; es 

decir, la red I con la red B y la red D, han realizado en conjunto contribuciones que 

representan entre el 25% y el 50% del total de las contribuciones. 

 

El análisis de autores nuevamente demuestra que existen redes fortalecidas por 

países, principalmente en Finlandia donde se encuentra el autor más productivo y la 

institución de mayor productividad. Sin embargo como país Finlandia no hace parte de 

una red de colaboración debido a que esta se da principalmente entre autores de su 

propio país. En el caso de Estados Unidos, se puede identificar su participación en tres 

de las nueve redes existentes, siendo sus autores los que mayor interacción tienen con 

investigadores de otros países, en este caso con Francia y Turquía. 
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Figura 3-11. Mapa de Colaboración entre autores más productivos que publican en logística 

humanitaria 

 

Fuente: Universidad Nacional de Colombia., cálculos basados en la información de las BdD: ISI Web of 

Science®, Emerald®, Scopus®, Science direct®, Academic Search complete® cobertura: 2001 hasta 1 de 

marzo 2015; software de análisis Vantage Point® 

 Contribuciones y número de autores: Para el caso de la logística humanitaria, el 

80% de los trabajos han sido elaborados por tres o menos autores, siendo los artículos 

con dos y tres autores los más comunes para realizar contribuciones en el tema hasta 

la fecha. El número máximo de autores que ha realizado contribuciones del tema es 

igual a siete, tal como se puede evidenciar en la Tabla 3-12. 

 

        Tabla 3-12. Número de Contribuciones y número de autores 

# Artículos 63 143 143 54 24 4 1 

# Autores 1 2 3 4 5 6 7 

Fuente: Elaboración Propia con base en los datos obtenidos de las bases de datos de la Universidad 

Nacional 
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3.3.6. Indicadores de obsolescencia 

En el presente trabajo de investigación se utilizó el índice de Price para determinar la 

obsolescencia en la temática objeto de estudio, este índice establece la relación porcentual 

entre las contribuciones que tienen una antigüedad menor a 5 años y el total de 

contribuciones realizadas. Para el caso de la logística humanitaria, este índice confirma 

que la temática es un tema de interés creciente dentro de la comunidad científica, donde 

el 87.96% de las referencias bibliográficas sobre el tema, se han realizado entre el periodo 

2010 – 2015.   

3.3.7. Indicadores de forma y contenido 

En secciones anteriores, se ha realizado el análisis de la tipología documental (ver Tabla 

3-6). Para el análisis de la muestra en cuanto a forma y contenido, se estudiaron los 

indicadores relacionados con la distribución de los idiomas utilizados para la divulgación 

de la literatura. La distribución temática y los tipos de investigación, se abordaron en el 

análisis conceptual de la muestra seleccionada. 

 

 Distribución de Idiomas: Tal y como es posible identificar en la Tabla 3-13, la 

literatura disponible sobre logística humanitaria está publicada principalmente en 

idioma inglés, el cual a su vez, es el idioma principal de publicación de las revistas 

consultadas. 

 

Tabla 3-13. Número de contribuciones por idioma 

Inglés Español Japonés Koreano Portugués Francés 

421 4 2 2 2 1 
Fuente: Elaboración Propia con base en los datos obtenidos de las bases de datos de la Universidad Nacional 

3.4. Conclusiones parciales 

La logística humanitaria, continúa adquiriendo un papel primordial en el desarrollo de  

investigaciones dentro de los estudios de logística, debido a que se desarrolla en 

ambientes de alta incertidumbre, aparición repentina y requiere de respuestas ágiles para 

mitigar los riesgos y las pérdidas humanas y económicas derivadas de la ocurrencia de un 

desastre. Estas características, al parecer, no han sido asimiladas por las entidades que 
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hacen frente a desastres que ocurren en su entorno (Kovács & Spens, 2011; Whiting & 

Ayala 2009; Kovács & Spens 2009; Thomas & Mizushima, 2005). 

 

El análisis cuantitativo de la logística humanitaria soporta la importancia del desarrollo de 

investigaciones enfocadas a este tema, pues desde el año 2009 se ha presentado un 

crecimiento exponencial no solo en las investigaciones, sino a su vez en la frecuencia de 

ocurrencia de los desastres que plantean a la comunidad científica retos sobre la eficiencia 

de este tipo de operaciones. El tiempo de duplicación de la literatura existente es bajo, en 

promedio 1.44 años y las primeras citaciones de los nuevos documentos publicados se 

encuentran entre el mismo año de publicación y dos años después.  

 

En el análisis de colaboración, aún es evidente que la mayoría de países establecen clúster 

de publicación con investigadores del mismo país y, en menor medida, de la misma 

institución. Este fenómeno ha limitado el número de publicaciones que realizan en un país 

y el nivel de integración de los mismos; en este caso, Finlandia que es el país que aloja a 

tres autores del top 5 en contribuciones y aloja la institución más productiva, no es el país 

con mayor número de contribuciones, ni está enmarcado en los clúster de colaboración, 

debido a que los artículos publicados generalmente incluyen autores locales y, 

principalmente de la misma institución (Hanken Bussiness School). En contraste, Estados 

Unidos es el país que mayor número de contribuciones ha realizado y el que más participa 

en redes de colaboración, a pesar de que su autor mejor rankeado se encuentra en el 

puesto número seis de la lista a nivel mundial. Para el caso Latinoamericano, Brasil se 

consolida como el país más productivo y el cluster conformado por México, Panamá y 

Chile, como el que mayor contribución ha realizado en conjunto. 

 

El análisis de publicación en revistas indexadas, demuestra que existe un núcleo de 

Bradford donde se realiza la mayor cantidad de publicaciones y corresponde a seis revistas 

especializadas en el tema, las cuales son: Journal of Humanitarian Logistics and Supply 

Chain, International Journal of Production economics, International Journal of Physical 

distribution and logistics Management, Socio-Economic planning Sciencies, Computers 

and operation research, European Journal of Operational Research convirtiéndose en las 

de mayor relevancia para la comunidad científica en este tema y a su vez, en la razón por 

la cual más del 98% de los artículos sobre el tema son publicados en inglés. 
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El análisis del índice de impacto o índice H, mostró que los autores con mayor cantidad de 

publicaciones citadas, han realizado gran parte de sus contribuciones en temas 

relacionados con administración de la cadena de abastecimiento (SCM) y en menor 

cantidad al tema específico de la Logística humanitaria, este fenómeno es causado por la 

novedad que la Logística humanitaria presenta en la comunidad científica, pues la mayor 

cantidad de contribuciones se han realizado en el periodo 2004-2015, siendo el año 2014 

el que mayor actividad ha presentado.  

 

 





 

 
 

4. Análisis Conceptual de la Logística 
Humanitaria 

El desarrollo conceptual de la logística humanitaria, ha sido abordado desde diferentes 

enfoques de investigación según la visión de sus autores. Estos enfoques, considerados 

como dimensiones, no solo influyen directamente en el desempeño y estructuración de las 

actividades que componen la logística humanitaria, sino también han aportado bases de 

conocimiento para su desarrollo. Las dimensiones pueden dividirse en generales y 

específicas. Las primeras abarcan: tipos de desastre, fases del desastre e institucionalidad. 

Las segundas se derivan de estudios realizados por autores desde una visión particular. 

Para el desarrollo del presente estudio, se han incluido también los factores situacionales 

de Kunz & Reiner (2012) y las perspectivas en logística humanitaria de kovács & Spens 

(2011) como dimensiones específicas. 

 

Para el análisis conceptual, se ha clasificó el número de investigaciones y se analizó cada 

dimensión de manera individual para identificar los vacíos (gaps) y fortalezas que existen 

en la investigación. Posteriormente, se realizó un cruce entre los hallazgos encontrados 

con miras a obtener una aproximación al estado del arte en la logística humanitaria. 

4.1. Resultado bibliométrico de las dimensiones 
seleccionadas  

Para el desarrollo del estudio bibliométrico, se recurrió a cuantificar las contribuciones de 

la logística humanitaria en las dimensiones siguientes: tipo de desastre, fase de desastre, 

factor situacional, perspectiva e institucionalidad.  

4.1.1. Tipo de desastre  

El desarrollo de investigaciones en logística humanitaria, en su gran mayoría, incluye al 

tipo de desastre como una dimensión de análisis que condiciona el desarrollo de las 
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operaciones y el tiempo de respuesta que deben tener ante los eventos inesperados que 

dificultan las operaciones de auxilio. Para esta dimensión, los estudios tienden a analizar 

un tipo de desastre en general, por ejemplo, desastres naturales, antes que particularizar 

en un caso de estudio. De igual manera existe un énfasis en desastres naturales por 

encima de los provocados por el hombre. También se observa una tendencia mayor en el 

estudio de desastres de ocurrencia súbita por encima de los lentos y progresivos, debido 

a que son los que mayor impacto tienen en la sociedad. Este tipo de investigaciones tienen 

un corte analítico y conceptual con miras al desarrollo de nuevos métodos y técnicas y 

revisiones de literatura enmarcada dentro de la investigación de operaciones y las ciencias 

administrativas. 

 

Los principales casos de análisis de desastres utilizados en las investigaciones por la 

comunidad científica son el tsunami del Océano Índico, el huracán Katrina, el sismo de 

Pisco en Perú 2005, el terremoto y tsunami de la costa del pacifico en Japón, el terremoto 

de Haití, los efectos del cambio climático (Halldórsson & kovács, 2010) y el conflicto 

armado en Kosovo (Ulla, 2014). Sin embargo, solamente el 23,84% de las investigaciones 

seleccionadas en la muestra utilizan un caso de estudio puntual para su análisis (Ver Tabla 

4-1). 

 

Tabla 4-1. Número de artículos por tipo de desastre 

Tipo de desastre analizado # Artículos 

Natural - Inicio Súbito 108 

Todos 38 

Natural   36 

Inicio Súbito 20 

Provocados por el Hombre - Lento y progresivo 6 

Natural - Lento y Progresivo 6 

Provocados por el Hombre - Inicio Súbito 3 

Lento y Progresivo 2 

Provocados por el hombre 1 
Fuente: Elaboración Propia con base en los datos obtenidos de las bases de datos de la Universidad Nacional 

4.1.2. Fase de desastre 

En la muestra seleccionada para el análisis de los 432 artículos,  373 (86,34%) incluyen 

dentro de sus investigaciones el análisis de las fases del desastre como un factor 



Capítulo 4 – Estudio Conceptual de la Logística Humanitaria 71 

 

determinante para las operaciones de auxilio. Dentro de estos artículos, la principal fase 

de análisis investigada se refiere a la etapa de respuesta inmediata a un desastre y la 

etapa de preparación, fenómeno ocasionado principalmente por la ineficiencia con que 

diferentes autores, califican las operaciones humanitarias en la respuesta a los desastres 

naturales, más aún cuando este tipo de operaciones requieren de menores tiempos de 

respuesta (Bölsche et al., 2013; Kovács & Spens, 2011). 

 

Otras de las causas para que estas dos fases se conviertan en las de mayor interés 

investigativo, es la relación directa que tienen con los desastres naturales de inicio súbito 

por ser los que requieren menores tiempos de respuesta; en contraste, la fase de 

mitigación ha quedado rezagada, probablemente como consecuencia de la clasificación 

propuesta por Kunz & Reiner (2012) y Kovács & Spens (2009), que propone incluir dentro 

de la etapa de preparación a las actividades de mitigación. En la Figura 4-1 es posible 

evidenciar el número de investigaciones desarrolladas por fase de desastre en la muestra 

seleccionada, donde el 82.57 de las contribuciones realizadas corresponden a las fases 

de respuesta y preparación. 

Figura 4-1. Investigaciones por fase de desastre 

Fuente: Elaboración Propia con base en los datos obtenidos de las bases de datos de la Universidad 

Nacional 

Las etapas de reconstrucción y rehabilitación o recuperación, han generado un gran interés 

en la comunidad científica desde el año 2014. Desde este año y hasta la fecha del presente 

57,37%25,20%

7,77%

4,83%

2,95%
1,88%

Respuesta Preparación Todos Reconstrucción y reparación Pos-desastre Mitigación
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estudio, se duplicó el número de trabajos que se han desarrollado sobre el tema. De hecho, 

las recomendaciones realizadas en los trabajos de Leiras et al., (2014), Kunz & Reiner 

(2012), Overstreet et al. (2011), Kovács & Spens (2007), para incrementar el número de 

investigaciones en la etapa de recuperación, han despertado el interés en profesionales 

de la investigación de operaciones y de la ingeniería de materiales. 

4.1.3. Factor Situacional 

El análisis de los factores situacionales propuestos por Kunz & Reiner (2012), es una 

dimensión especifica de análisis que ha sido incluida en el 59,72% de los artículos 

seleccionados en la muestra de estudio, debido a que muchas de las investigaciones no 

tienen presente el análisis de estos factores que condicionan la eficiencia y desarrollo de 

las operaciones humanitarias. A la fecha del presente estudio, no se encontró evidencia 

del análisis del factor ambiental para el desarrollo de operaciones humanitarias, dado que 

la logística humanitaria debe desarrollar las operaciones de rescate y salvaguardar a las 

victimas sin importar las condiciones climáticas. En la Tabla 4-2, se evidencia que en la 

comunidad científica priman el análisis de daños infraestructurales, debido a que los 

problemas de localización y distribución de los productos básicos como medicinas, agua y 

comida, son programadas con base en las condiciones de las vías de acceso, hospitales 

y centros de albergue, los cuales, al mismo tiempo, determinan en gran parte la respuesta 

que se puede dar ante un desastre de cualquier tipo y magnitud. 

 

Los aspectos gubernamentales han despertado interés en la comunicad científica debido 

a las barreras que se presentan al momento de dar respuesta a un desastre, ocasionadas, 

principalmente, por las políticas que cada país define para el ingreso de ayuda humanitaria 

y los conflictos institucionales regionales para dar apoyo en la distribución de ayudas a las 

poblaciones damnificadas. 

 

Por su parte, el factor socio-económico ha sido analizado principalmente para las 

operaciones de respuesta y recuperación y rehabilitación; en el primero se busca identificar 

las capacidades locales que existen para la atención de un desastre en cuanto a 

suministros básicos siendo esta, a su vez, la primera ayuda humanitaria disponible en una 

zona del desastre. El segundo se ha analizado desde una perspectiva de apoyo a la 
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recuperación de las condiciones iniciales de las zonas afectadas por el desastre, 

desarrollando las capacidades necesarias para restablecer las condiciones iniciales de la 

región afectada, responsabilidad que recae en los gobiernos locales y en el sector privado. 

  

         Tabla 4-2. Número de artículos por factor situacional 

Tipo Factor Situacional #  de Artículos 

Infraestructural 187 

Gubernamental 35 

Todos 16 

Socio-económico 20 

No Especificado 10 

Ambiental 0 
Fuente: Elaboración Propia con base en los datos obtenidos de las bases de datos de la Universidad 

Nacional 

4.1.4. Perspectiva 

La logística humanitaria continua siendo un área temática de reciente aparición y, por ende, 

el análisis de las perspectivas propuestas por Kovács & Spens (2011) para el desarrollo 

conceptual y práctico, determinan en gran parte el nivel de preparación para responder 

efectivamente a un desastre y son un condicionante para contar con el conocimiento y el 

personal capacitado para  atender cualquier tipo de desastre. En el análisis realizado, el 

89,58% de los artículos han desarrollado sus trabajos con un enfoque, ya sea en alguno 

de los componentes de esta triada, o en todos ellos. 

 

El mayor enfoque que los investigadores dan a sus trabajos, corresponden a 

contribuciones analíticas en el área de investigación de operaciones, que dan insumos a 

la comunidad científica sobre modelos de optimización para mejorar la respuesta a los 

desastres, los modelos de simulación son el instrumento de validación por excelencia de 

las teorías que, bajo este enfoque, se desarrollan. 

 

En cuanto a la perspectiva práctica, los trabajos identificados se basan en casos de estudio 

para recolectar información sobre el desempeño de los actores involucrados utilizando 

herramientas tales como entrevistas, cuestionarios o datos históricos, que permitan 

analizar la manera como se desarrollan las operaciones ante un desastre. Se observa, que 

los desastres naturales de inicio súbito son el insumo principal para el desarrollo de este 

tipo de investigaciones. En la muestra seleccionada, 68 artículos han estudiado desastres 
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naturales y han caracterizado la respuesta que han tenido para el desarrollo de las 

operaciones de rescate.  

 

Desde la perspectiva de la educación continua,  por ser una de los menos consideradas 

en los trabajos publicados, tan solo 16 artículos se han dedicado a fortalecer, analizar y 

plantear cuestionamientos que conduzcan a la profesionalización de los practicantes en 

Logística Humanitaria. Principalmente en los trabajos identificados se han planteado 

competencias, habilidades y conocimientos que deben desarrollarse para contar con el 

personal idóneo en este tipo de operaciones en entidades como ONG’s. Este resultado 

fortalece el planteamiento de que la logística humanitaria no cuenta con personal 

capacitado para desarrollar las operaciones que ella requiere, y que las investigaciones 

desarrolladas no necesariamente están siendo aplicadas o comprendidas por los actores 

interesados. 

 

En la      Tabla 4-3, se muestra el número de artículos que han abordado dentro de su 

desarrollo conceptual, algunas de las perspectivas definidas por Kovács & Spens, donde 

el 75% de los trabajos identificados analizan las tendencias en investigación para trabajar 

los problemas de localización y distribución en la respuesta a un desastre. 

 

     Tabla 4-3 Número de artículos por perspectiva 

Perspectiva # Artículos 

Investigación 298 

Práctica 68 

Educación 16 

No Especificado 7 

Todos 5 
Fuente: Elaboración Propia con base en los datos obtenidos de las bases de datos de la Universidad 

Nacional 

4.1.5. Institucionalidad 

Las investigaciones desarrolladas en logística humanitaria están enfocadas a la mejora de 

las operaciones de rescate en desastres naturales de inicio súbito, donde todos los actores 

involucrados deben participar. En este aspecto, no se identificó una preferencia notable 

por investigar puntualmente alguno de los actores que hacen parte del sistema de atención 

de desastres. Un ejemplo de lo anterior es el trabajo realizado por Cozzolino et al. (2012), 
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quien, tomando como base el programa de alimentación de las Naciones Unidas (The 

United Nations World Food Programme), analizó la agilidad de la cadena de suministro y 

la eficiencia con que los productos llegaban a las poblaciones vulnerables. 

 

Tabla 4-4. Número de artículos por Instituciones 

Institucionalidad # Artículos Institucionalidad # Artículos 

Todas 162 
Organizaciones del 

sector privado, 
industrial y comercial 

6 

ONG´s 16 Fuerzas Militares 6 

Organizaciones 
Humanitarias 

16 
Donadores y 
Voluntarios 

3 

Organizaciones del  
sector salud 

13 
Organizaciones 
Humanitarias –

Fuerzas Militares 
2 

No Especificado 10 
ONG´s – Fuerzas 

Militares 
1 

Organizaciones 
gubernamentales 

Nacionales, 
Internacionales y 

Regionales 

10 
Organizaciones sin 

ánimo de lucro 
1 

Fuente: Elaboración Propia con base en los datos obtenidos de las bases de datos de la Universidad Nacional 

 

El desarrollo de la logística humanitaria en esta disensión, no ha involucrado la 

caracterización y definición de roles dentro de las operaciones de auxilio o rescate, lo que 

ha ocasionado duplicidad de esfuerzos, incremento de los costos de operación, 

sobrevaloración de la demanda y desatención en las zonas críticas del desastre, causadas 

por la falta de información e integración de la cadena de suministro humanitaria (Billy 2010, 

Chandes & Paché 2009). 

4.2. Contribuciones y vacíos entre componentes de la 
logística humanitaria 

El análisis individual de las dimensiones, ha evidenciado que la principal tendencia de 

investigación en logística humanitaria está sustentada en contribuciones enfocadas hacia 

el desarrollo de investigaciones que analizan los desastres naturales de inicio súbito en la 

etapa de respuesta, considerando afectaciones infraestructurales que se presentan para 

la programación y el desarrollo de operaciones de rescate. Así mismo, domina la 

perspectiva de investigaciones de corte analítico-conceptual (tal como se evidencia en la 

Tabla 4-5) y no se observa la predominancia de algún actor institucional como objeto de 



76 Aproximación al estado de avance de la logística humanitaria 

Un enfoque bibliométrico 

 
estudio específico. Así mismo, es notoria la utilización de herramientas de modelación para 

la solución de problemas de localización de albergues, centros de almacenamiento y 

ubicación de zonas seguras para la respuesta al desastre. 

 

En la etapa de preparación, los problemas de ubicación de albergues, zonas seguras y 

centros de almacenamiento, manejo de inventarios y diseño de redes para la atención de 

desastres, han sido los principales problemas abordados desde la investigación de 

operaciones; así mismo, los sistemas de información geográfica, se exponen como una 

herramienta de soporte para la toma de decisiones de ubicación de zonas seguras y 

centros de almacenamiento que puedan dar respuesta a la atención de desastres.  

 

Los enfoques dados a las investigaciones determinan en gran parte el tipo de contribución 

realizada por la comunidad científica, En la Tabla 4-5, se presentan el número de artículos 

por tipo, sobresaliendo las investigaciones de corte analítico y conceptual que plantean 

modelos y los verifican por medio de simulaciones y herramientas de optimización, dejando 

a un lado los trabajos desarrollados con enfoque aplicativo y empírico.  

 

          Tabla 4-5. Número de artículos según su tipo 

Tipo de artículo Número de Artículos 

Analítico 194 

Conceptual 146 

Aplicada 48 

Empírico 30 
Fuente: Elaboración Propia con base en los datos obtenidos de las bases de datos de la Universidad Nacional 

 

En la bibliografía, existen algunos vacíos conceptuales relacionados con la definición de 

las fases de un desastre. En el año 2007 Kovács & Spens, propusieron tres fases de 

desastre de la siguiente manera: preparación, respuesta inmediata y recuperación; sin 

embargo, autores como Leiras et al. (2014) consideran adicional a las anteriores,  la etapa 

de mitigación. Este vacío aún no se encuentra claro debido a que no existe un consenso y 

cada investigación elige cuál de las dos opciones utilizar en sus trabajos. Por tanto, resulta 

importante desarrollar investigaciones de corte aplicado y conceptual para identificar las 

características propias de la fase de mitigación. 
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El trabajo realizado por Leiras et al. (2014) planteó desafíos de investigación en la etapa 

de reconstrucción y rehabilitación que, a la fecha, no han sido solucionados y planteó retos 

para lograr una mayor integración entre la academia y las organizaciones humanitarias 

para el desarrollo de investigaciones aplicadas que a la fecha no han sido suplidas (Kovács 

& Spens, 2011). La Tabla 4-5 muestra que las investigaciones de corte analítico y 

conceptual representan más del 80% de los trabajos de investigación en logística 

humanitaria, mientras que las investigaciones aplicadas solo representan el 11%. Es 

importante de igual manera, el análisis de desastres provocados por el hombre sin importar 

su temporalidad al igual que los desastres naturales lentos y progresivos, y orientar la 

atención al desarrollo de investigaciones alineadas a fortalecer la coordinación entre los 

agentes de la cadena de suministro para evitar duplicidad de esfuerzos. Los Hallazgos del 

estudio se muestran en la Tabla 4-6. 

 

Tabla 4-6. Análisis de contribuciones y vacíos de la logística humanitaria 

Dimensión de 
Análisis 

Principales Contribuciones Vacíos 

Tipo de Desastre Análisis en los desastres naturales de inicio 
súbito, principalmente el tsunami del 
Océano Índico y el terremoto y tsunami en 
la costa pacífica del Japón  

Análisis de los desastres provocados 
por el Hombre y naturales lentos y 
progresivos, tales como conflictos 
armados internos, cambio climático, 
hambruna, entre otros. 

Fase del Desastre Análisis de las fases de preparación y 
respuesta ante un desastre de cualquier 
tipo 

Análisis de las fases de 
Reconstrucción y Rehabilitación y 
mitigación ante cualquier tipo de 
desastre 

Factores 
Situacionales 

El análisis de las afectaciones 
infraestructurales en vías de acceso, 
hospitales y centros de albergue para dar 
respuesta a un desastre. 

Análisis de las condiciones 
ambientales y su afectación en el 
desarrollo de operaciones de rescate 
en las fases de Respuesta y 
Recuperación y rehabilitación. 

Perspectivas Apoyo desde la investigación de 
operaciones para las decisiones de 
localización de instalaciones, manejo de 
inventarios, diseño de rutas en las etapas 
de preparación y respuesta ante un 
desastre 
Identificación de los conocimientos y 
habilidades a desarrollar para mejorar el 
desempeño del talento humano en las 
operaciones de rescate. 

El análisis de prácticas desarrolladas 
por los profesionales que desarrollan 
las operaciones de auxilio 

Institucionalidad Análisis con el enfoque de cadena de 
abastecimiento del desempeño de los 
actores de la cadena de abastecimiento, 
encontrando que existe conflicto de 
intereses entre las instituciones que 
atienden desastres, ocasionado porque no 
existen roles específicos para las entidades. 

Análisis particular del desempeño de 
los principales actores del sistema 
de atención de desastres como Cruz 
Roja o entidades gubernamentales 
encargadas de la atención y 
prevención de desastres. 
Caracterización de cada uno en la 
cadena de suministro humanitaria. 

Fuente: Elaboración Propia con base en los datos obtenidos de las bases de datos de la Universidad Nacional 
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En el ámbito de la investigación de operaciones, los estudios deberían orientarse al 

desarrollo de mecanismos de coordinación, caracterización e información de los actores 

que hacen parte del sistema de atención de desastres, de manera que pueda establecerse 

roles, oportunidades y estrategias de cooperación que permitan incrementar la eficiencia 

en las operaciones humanitarias. Adicionalmente predominan los modelos estocásticos 

sobre los determinísticos para el desarrollo de sus investigaciones. 

4.3. Aportes identificados en el contexto colombiano  

Los avances en logística humanitaria a nivel mundial están dominados, principalmente, por 

el desarrollo de investigaciones de corte analítico y conceptual orientado a la respuesta a 

desastres naturales de inicio súbito. Para el caso colombiano, el desarrollo conceptual en 

la materia es aún incipiente, a la fecha solamente el 1% de la muestra seleccionada 

contienen contribuciones de autores colombianos, investigaciones que no muestran 

preferencia en cuanto al tipo de desastre a analizar, pero que contienen un alto grado de 

investigación en la fase de respuesta inmediata al desastre, planteando la solución a 

problemas de ubicación de instalaciones. 

 

Los factores situacionales considerados en la comunidad científica colombiana están 

orientados hacia el análisis del factor infraestructural, debido a que el desarrollo de las 

operaciones de rescate y su reprogramación, está condicionado a las afectaciones en las 

redes hospitalarias y de vías de acceso a las zonas afectadas. Por otro lado, el 80% de los 

artículos abordan el estudio de la logística humanitaria desde una perspectiva de 

investigación involucrando a todos los actores encargados de dar respuesta. 

 

Una de las principales contribuciones de autores colombianos fue desarrollada por Larrea 

(2013), quien planteó indicadores clave para medir el desempeño de la logística 

humanitaria tomando como base el instrumento de medición desarrollado por Davison 

(2006), aplicado al desplazamiento forzado en Colombia. En todo caso, en el país 

predominan las investigaciones de corte conceptual y la única investigación de corte 

analítico fue desarrollada por Hidalgo & Gámez (2014), en donde se plantea, por medio de 

modelación matemática, la solución a un problema de ubicación de instalaciones para el 
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abastecimiento de las poblaciones afectadas, por medio de micro plataformas de 

suministro. 

 

En la Tabla 4-7, se presentan los vacíos detectados en el desarrollo de la logística 

humanitaria en Colombia con respecto al avance a nivel mundial, donde se identifican las 

principales temáticas de interés nacional que a nivel nacional se deberían abordar, como 

lo es el rol de la logística humanitaria en el fin del conflicto armado, investigaciones de 

corte conceptual que permitan identificar las acciones que se definieron en torno a los 

desastres naturales ocurridos en Colombia y en el mundo y recopilar la historia del conflicto 

armado y una definición clara de los roles que las instituciones humanitarias deben asumir 

para la respuesta a un desastre. 

 

 

 

Tabla 4-7. Comparación de vacíos de la Logística Humanitaria a nivel mundial y en Colombia 

Dimensión 
de Análisis 

Vacíos a nivel mundial  Vacíos a nivel Colombia 

 
 

Tipo de 
Desastre 

Análisis de los desastres provocados por el 
Hombre y naturales lentos y progresivos, 
tales como conflictos armados internos, 
cambio climático, hambruna, entre otros. 

Análisis de todos los tipos de desastre, 
principalmente los que afectan a 
Colombia como el fenómeno del Niño y 
la Niña, las operaciones humanitarias 
desarrolladas en el contexto del conflicto 
armado y el desplazamiento forzado 
entre otros. 

 
 

Fase del 
Desastre 

Análisis de las fases de Reconstrucción y 
Rehabilitación y mitigación ante cualquier 
tipo de desastre 

Análisis de la fases de respuesta, 
reconstrucción y rehabilitación y 
mitigación en los desastres Colombianos 
como el terremoto de Armenia (1999) y el 
reasentamiento de Gramalote – Norte de 
Santander (2011) 

 
Factores 

Situacionales 

Análisis de las condiciones ambientales y su 
afectación en el desarrollo de operaciones 
de rescate en las fases de Respuesta y 
Recuperación y rehabilitación. 

Análisis de los factores 
gubernamentales, socioeconómicos y 
ambientales en el contexto colombiano. 

 
Perspectivas 

El análisis de prácticas desarrolladas por los 
profesionales que desarrollan las 
operaciones de auxilio 

El estudio de la atención de desastres 
locales con los actores del Sistema 
colombiano de atención y prevención de 
desastres. 

 
 
 

Institucionalidad 

Análisis particular del desempeño de los 
principales actores del sistema de atención 
de desastres como Cruz Roja o entidades 
gubernamentales encargadas de la atención 
y prevención de desastres. 
Caracterización de cada uno en la cadena 
de suministro humanitaria. 

Caracterización y definición de los roles 
de las instituciones involucradas en el 
Sistema de Prevención y atención de 
desastres, 

Fuente: Elaboración Propia con base en los datos obtenidos de las bases de datos de la Universidad Nacional 
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Es posible identificar en la Tabla 4-7 que los vacíos conceptuales identificados entre las 

tendencias a nivel mundial y en Colombia no son muy diferentes. La falta de 

investigaciones aplicadas que permitan entender el funcionamiento operativo de las 

operaciones humanitarias es un gran insumo para el desarrollo de la logística humanitaria. 

Las tendencias para Colombia están orientadas a la caracterización de los actores 

involucrados en la respuesta a un desastre, y en el desarrollo de investigaciones analíticas 

con miras a  definir rutas, centros de albergue y almacenamiento en las principales 

ciudades del país como es el caso de Bogotá. 

4.4. Conclusiones parciales 

El desarrollo conceptual de la logística humanitaria ha sido abordado, principalmente, 

desde una perspectiva de la investigación de operaciones, en las actividades de repuesta 

inmediata a su ocurrencia en el contexto de desastres naturales de inicio súbito. Los 

terremotos, tsunamis, huracanes y ciclones, donde se incluyen a todos los integrantes y 

actores involucrados en la atención de desastres han sido el más abordado. Se resalta el 

papel de las ONG´s como la Cruz roja y las fuerzas militares como actores de alta 

capacidad para ofrecer respuesta ágil a los requerimientos de la población afectada. Sin 

embargo existen aún vacíos conceptuales en torno a la definición de las fases de los 

desastres e identificar si la etapa de mitigación es transversal a las fases de preparación, 

respuesta y recuperación o rehabilitación, o por el contrario se consolida como una etapa 

independiente ubicada en la etapa de pre-desastre o de post-desastre. 

 

Así mismo, la ineficiencia de respuesta a los desastres aun continua siendo una 

preocupación entre la comunicad científica, pues las entidades que apoyan la atención de 

desastres presentan una descoordinación ocasionada por la falta de información una vez 

ocurre un desastre, causada, principalmente, por los daños en la infraestructura y la 

ausencia de caracterización y definición de roles entre los actores involucrados. 

 

Por otro lado, la desintegración entre investigación y  práctica no ha permitido identificar 

las principales prácticas de las instituciones al momento de responder a un desastre; por 

tanto se evidencia la necesidad de nuevas investigaciones aplicadas que, a su vez, 

permitan trasladar los avances en el incremento de la eficiencia de las operaciones 
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humanitarias, a las ONG’s y sus colaboradores con miras de lograr mayor 

profesionalización al momento de atender a las poblaciones afectadas y ubicarlas en zonas 

seguras. 

 

En el contexto colombiano, el estado de avance de la logística humanitaria, aunque aun 

en estado embrionario, se encuentra en concordancia con las principales falencias y 

tendencias detectadas en otros países. Sin embargo, los casos de estudio y análisis de la 

respuesta de los actores colombianos a los desastres ocurridos en décadas pasadas, 

pueden orientar la identificación de un estado de la práctica en el país y  orientar la 

definición de los roles de los actores para permitir una mayor coordinación y efectividad en 

las operaciones. 

 

En todo caso, el estado de avance de la logística humanitaria, en general, requiere de un 

mayor número de investigaciones aplicadas que involucren diferentes dimensiones de 

análisis (como la ambiental), de manera tal que se puedan caracterizar sus 

particularidades. 

 

 





 

 
 

5. Conclusiones y recomendaciones 

5.1. Conclusiones 

La logística humanitaria es un campo relativamente nuevo de estudio el cuál despertó el 

interés de la comunidad científica, a partir del tsunami del Océano Índico en el año 2004. 

Esta temática de estudio tuvo gran auge debido al crecimiento de investigaciones 

realizadas para analizar conceptualmente el campo de estudio. Los esfuerzos por definir y 

caracterizar a la logística humanitaria, hacen que se consideren una serie de dimensiones 

que condicionan su actuar, partiendo del tipo de desastre donde el inicio súbito plantea un 

desafío para proveer ayuda humanitaria con menores tiempos de respuesta. Así mismo, 

los factores situacionales condicionan, junto con la profesionalización del personal 

encargado de la logística humanitaria, la efectividad de las operaciones por lo cual es 

necesaria una coordinación efectiva entre los actores participantes. 

 

Si bien el tema de estudio es muy reciente, los estudios de revisión de literatura muestran 

un interés creciente de investigación centrado en el desarrollo de modelos y herramientas 

en investigación de operaciones enfocadas a la ubicación de instalaciones para albergue 

y almacenamiento, problemas de diseño de rutas y modelos de ubicación para las etapas 

de preparación y repuesta. Sin embargo, aún se requiere de mayores investigaciones que 

aporten principalmente al fortalecimiento conceptual y operativo de la logística humanitaria, 

más aún ante la ineficiencia en las operaciones desarrolladas en cada tipo de desastre y 

la notoria desarticulación entre los actores involucrados. 

 

El presente estudio muestra que el año 2014 fue el más productivo en publicación de 

artículos sobre el tema; de continuar estable esta tendencia,  para el año 2016 ya se habrá 

duplicado toda la literatura existente sobre el tema. En cuanto a los indicadores de 

productividad, si bien Estados Unidos es el país que mayor número de artículos publicados 

posee, los autores más productivos son Gyöngyi Kovács de Finlandia y Luk N. Van 
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Wassenhove de Francia y sus instituciones Kanken School Of Economics e  INSEAD son 

las más productivas. 

 

El análisis demostró que el tema de estudio se encuentra en un una etapa de crecimiento 

exponencial, lo cual puede comprobarse  con el índice de transitoriedad que asciende al 

76%; es decir el 76% de los autores solo ha realizado una contribución al tema. Así mismo, 

el campo de estudio está caracterizado por un gran número de investigaciones 

conceptuales y analíticas enfocadas a las operaciones de respuesta ante la ocurrencia de 

desastres naturales de inicio súbito, en donde los modelos de optimización estocásticos 

son los que mayor utilidad presentan a la hora de proponer soluciones. 

 

Adicionalmente las condiciones infraestructurales son el factor situacional que mayor 

implicación tiene a la hora de responder a un desastre, siendo, a su vez, el más investigado 

y abordado por medio de modelos de ruteo y distribución en las zonas afectadas, con base 

en las condiciones infraestructurales existentes en vías de acceso, hospitales, albergues y 

disponibilidad de artículos de primera necesidad en la zona de desastre. 

 

Si bien la logística humanitaria se desarrolla en ambientes de alta incertidumbre con poco 

tiempo de respuesta, a pesar de que la fase de preparación ha sido ampliamente abordada 

por la comunidad científica, la desarticulación entre los actores involucrados en el sistema 

de atención de desastres es una de las causas de que los costos y la atención a las 

victimas sea ineficiente. La no definición de roles conlleva a la duplicación de esfuerzos al 

atender una misma zona de desastre por más de dos instituciones lo que disminuye la 

cobertura en la atención a las victimas e incrementa los costos asociados a este tipo de 

operaciones. 

 

Este estudio permitió establecer que las próximas investigaciones deben tener un 

componente aplicado que garantice la implementación de metodologías y sistemas para 

la preparación y atención de desastres; de igual manera, se requiere investigar las 

operaciones y factores situacionales en la fase de reconstrucción y rehabilitación al igual 

que definir los límites para identificar cuando una zona afectada por un desastre de 

cualquier tipo, adquiere nuevamente las condiciones iniciales en su entorno que permita 

declarar que se ha recuperado en su totalidad de un desastre. 
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5.2. Recomendaciones 

El desarrollo de investigaciones con enfoque bibliométricos, requieren de acceso a bases 

de datos que le brinden un mínimo de información para evaluar cuantitativa y 

conceptualmente el desarrollo del tema objeto de estudio. Para el caso de la logística 

humanitaria, las bases de datos seleccionadas garantizaron el acceso a los artículos como 

mínimo en el abstract; sin embargo,  para futuras investigaciones, el desarrollo conceptual 

debe limitarse únicamente a artículos que tengan un acceso total a los documentos de 

manera tal que no se dé espacio a ambigüedades, las cuáles podrían afectar los resultados 

de la investigación.  

 

El análisis cuantitativo permite identificar autores, instituciones y grupos fuertes en la 

temática, al igual que sus redes de colaboración, abriendo posibilidades para que 

instituciones interesadas en el tema puedan fortalecer sus capacidades mediante alianzas 

para el desarrollo de trabajos colaborativos. Así mismo, el estudio brinda información útil 

para la comunidad investigadora que puede ser usada para identificar si un tema de interés 

se encuentra en un estado emergente; en esta vía, los periodos de duplicación de la 

información junto con el índice de transitoriedad validan el desarrollo conceptual y analítico 

característico de  las primeras etapas en el ciclo de vida de un tema de investigación y se 

sugieren como punto de análisis en investigaciones futuras.  

 

Adicionalmente, la estructuración de la búsqueda sistemática en cinco dimensiones facilitó 

la identificación de vacíos conceptuales que bien sirven de punto de partida pues plantean 

retos interesantes que aportarán al avance investigativo en el tema.  

 

Es importante recomendar a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, 

que en su papel de coordinador del sistema de atención de desastres, desarrolle 

estrategias para coordinar a las instituciones dedicadas a las operaciones de auxilio y a la 

comunidad en general, y definir roles claros que eviten la duplicidad de esfuerzos tal como 

sucedió en el sismo de Pisco en Perú, a COLCIENCIAS y en especial al Programa Nacional 

en Ciencia, Tecnología e Innovación en Ingeniería, destinar líneas de investigación para el 

apoyo al desarrollo de investigaciones básicas y aplicadas que conlleven al desarrollo 

conceptual de la logística humanitaria, al igual que la caracterización del Sistema Nacional 

de Gestión del riesgo y las zonas de riesgo en el país, con la finalidad de abrir la posibilidad 
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de  diseñar estrategias y modelos que permitan al país prepararse para la atención efectiva 

a desastres de cualquier tipo. Adicionalmente, las investigaciones en logística humanitaria 

en Colombia, deberán apuntar a definir los límites para identificar cuando las zonas 

afectadas por el conflicto armado, han adquirido nuevamente las condiciones iniciales en 

su entorno, de manera tal que se puedan proponer soluciones y estrategias para el fin del 

conflicto colombiano. 

 

Por último, el presente estudio evidenció la falta de profesionalización de ingenieros para 

el desarrollo de actividades logísticas en ambientes de desastres, por lo que se recomienda 

la creación de cursos y asignaturas dentro del pensum de Ingeniería, que desarrollen las 

capacidades de los estudiantes para dar respuesta a los desastres de cualquier tipo y de 

la creación de líneas de investigación en prevención y atención de desastres desde una 

visión de la investigación de operaciones, los sistemas de información geográfica y el 

diseño de cadenas de abastecimiento humanitarias coordinadas, eficientes y ágiles. 
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