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RESUMEN 

Objetivo: realizar una búsqueda y recopilación de 

manuscritos relacionados con la inteligencia artificial 

(IA) aplicada a la salud. Metodología: para realizar el 

análisis, se realizó la búsqueda en la base de datos 

Scopus, obteniendo 1813 artículos que cumplían con 

los criterios de inclusión y se procesaron mediante la 

herramienta VoSViewer para la creación de mapas de 

co-ocurrencia y redes de acoplamiento bibliográfico. 

Los resultados muestran que Estados Unidos lidera la 

producción científica, seguido de India y Reino Unido, 

lo que refleja una fuerte relación entre la inversión en 

investigación y la generación de conocimiento. Las 

principales áreas de aplicación de la IA incluyen la 

oncología, la cardiología y la medicina personalizada, 

donde se han logrado avances importantes en el 

diagnóstico y tratamiento. Las conclusiones destacan 

el potencial transformador de la IA en la salud, aunque 

se reconocen desafíos éticos y técnicos que deben 

abordarse para una adopción más amplia. 

 

Palabras clave: Bibliometría; diagnóstico 

médico; inteligencia artificial; medicina 

personalizada; salud. 

 

ABSTRACT 

The objective of this work was to carry out a search 

and compilation of manuscripts related to artificial 

intelligence (AI) applied to health. Methodology: to 

carry out the analysis, the search was carried out in 

the Scopus database, obtaining 1813 articles that met 

the inclusion criteria and were processed using the 

VoSViewer tool for the creation of co-occurrence 

maps and bibliographic coupling networks. The 

results show that the United States leads scientific 

production, followed by India and the United 

Kingdom, reflecting a strong relationship between 

investment in research and the generation of 

knowledge. The main application areas of AI include 

oncology, cardiology and personalized medicine, 

where significant advances have been made in 

diagnosis and treatment. The conclusions highlight the 

transformative potential of AI in health, although 

ethical and technical challenges are recognized that 

must be addressed for broader adoption 

 

Key words: Bibliometrics; medical diagnosis; 

artificial intelligence; personalized medicine; health. 

 

RESUMO 

Objetivo: realizar uma busca e compilação de 

manuscritos relacionados à inteligência artificial (IA) 

aplicada à saúde. Metodologia: para efetuar a análise, 

foi realizada uma pesquisa na base de dados Scopus, 

obtendo-se 1813 artigos que cumpriam os critérios de 

inclusão e que foram processados utilizando a 

ferramenta VoSViewer para a criação de mapas de 

coocorrência e redes de acoplamento bibliográfico. Os 

resultados mostram que os EUA lideram a produção 

científica, seguidos da Índia e do Reino Unido, 

reflectindo uma forte relação entre o investimento em 

investigação e a geração de conhecimento. As 

principais áreas de aplicação da IA incluem a 

oncologia, a cardiologia e a medicina personalizada, 

onde se registaram avanços significativos no 

diagnóstico e no tratamento. As conclusões sublinham 

o potencial transformador da IA nos cuidados de 

saúde, reconhecendo simultaneamente os desafios 

éticos e técnicos que têm de ser enfrentados para uma 

adoção mais generalizada. 

 

Palavras-chave: Bibliometria; diagnóstico médico; 

inteligência artificial; medicina personalizada; 

cuidados de saúde. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Según la definición de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), la salud es "un estado de 

completo bienestar físico, mental y social, y no 

solamente la ausencia de afecciones o enfermedades" 

(Van Druten, 2022). En consonancia con la 

omnipresencia de la transformación digital en diversos 

ámbitos del conocimiento, la atención médica ha 

experimentado una notable evolución y la 

digitalización está facilitando los sistemas de atención 

y elevando la calidad del cuidado.  

Por otro lado, la salud digital se entiende 

dentro de la estrategia mundial sobre salud digital 

2020–2025 como el campo del conocimiento y la 

práctica que se centra en el desarrollo y la aplicación 

de tecnologías digitales para mejorar la salud (OMS, 

2020); concepto reforzado por Jandoo (2020), que 

considera que la salud digital fomenta la colaboración 

entre pacientes y profesionales de la salud, lo cual 

tiene un impacto positivo en el bienestar individual. 

La evolución tecnológica en el sector de la 

salud ha propiciado avances significativos en la 

atención médica, ofreciendo a los pacientes cuidados 

más integrales y diagnósticos más precisos. La 

Organización Mundial de la Salud (OMS) ha 

subrayado el potencial de estas tecnologías para 

contribuir a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 

garantizando el acceso a servicios de salud y bienestar 

de alta calidad para todas las personas (Fatehi, 2020). 

Esta integración tecnológica se presenta como una de 
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las decisiones más acertadas hasta la fecha. Su utilidad 

se manifiesta en diversas áreas, transformando el 

cuidado médico mediante innovaciones como la 

inteligencia artificial, aplicaciones móviles y registros 

electrónicos (Kostkova, 2015). Este avance no solo 

mejora el acceso a la atención médica, sino que 

también potencia el análisis de datos clínicos y 

fortalece la comunicación entre médicos y pacientes, 

provocando una verdadera revolución en el ámbito de 

la salud (Yu, 2022). 

La inteligencia artificial (IA), según Lobo 

(2018), es una disciplina de la informática que busca 

desarrollar sistemas capaces de simular la facultad 

humana para reconocer problemas, identificar sus 

elementos y, en consecuencia, resolverlos y tomar 

decisiones informadas. Por otro lado, Siripurapu 

(2023) señala que la IA se ha integrado de manera 

notable en el ámbito de la atención sanitaria, 

mejorando aspectos que van desde el diagnóstico y 

tratamiento hasta la gestión administrativa. Esto 

promete avances significativos en precisión, eficiencia 

y personalización en los servicios médicos. 

Actualmente se destacan dos subcampos 

prominentes de la Inteligencia Artificial como lo es 

“El Aprendizaje Automático” (Machine Learning), 

este instruye a las máquinas para que identifiquen 

patrones a partir de datos y realicen predicciones. Por 

otra parte, el Aprendizaje Profundo (Deep Learning) 

es en el cual las máquinas tienen la capacidad de 

razonar y extraer conclusiones de manera autónoma, 

aprendiendo por sí solas (Rodrigo Alonso, 2024). La 

incorporación de estos avances tecnológicos en la 

atención médica moderna ha impulsado una evolución 

sin precedentes, transformando la forma en que se 

enfoca la salud y el bienestar de las personas. 

Lo anterior refiere que la inteligencia 

artificial (IA) se muestra como un recurso prometedor 

en el campo de la medicina, destacando su habilidad 

para identificar afecciones complejas con precisión, 

además, ha despertado un notable entusiasmo y ha 

generado acaloradas discusiones ya que es 

fundamental comprender que la Inteligencia Artificial 

puede potenciar y enriquecer la labor médica, sin 

pretender suplantar a los profesionales de la salud 

(Sezgin, 2023).  

Es importante destacar que la Inteligencia 

Artificial se encuentra en una etapa inicial de 

desarrollo en el área de la medicina, asegurar la 

precisión y la fiabilidad es crucial para evitar 

repercusiones negativas, por lo que la investigación y 

mejora continua son esenciales (Rathore & Rathore, 

2023) y comprenderla es clave para identificar 

tendencias, autores e instituciones que impulsan su 

desarrollo en la atención médica (Maguiña & 

Vásquez-Roque, 2023). 

Esta tarea se vuelve crítica en un contexto 

donde la IA aplicada a la salud tiene el potencial de 

redefinir paradigmas médicos, mejorar la precisión 

diagnóstica y optimizar los tratamientos 

personalizados (Siripurapu, 2023). No obstante, la 

dispersión y la rápida evolución de este conocimiento 

presentan desafíos para quienes buscan una 

comprensión coherente del estado del arte en este 

ámbito.   

Con este trasfondo, la pregunta central que 

guía este análisis es: ¿Cuál es el alcance de la 

producción científica en el campo de la inteligencia 

artificial aplicada a la salud, y cuáles son las 

tendencias, autores, instituciones y temáticas 

principales que han influido significativamente en su 

desarrollo en el ámbito de la salud? Este 

cuestionamiento busca desentrañar la complejidad y el 

dinamismo de un campo en rápido crecimiento, por 

tanto, el objetivo del presente trabajo fue realizar una 

búsqueda y recopilación de manuscritos relacionados 

con la inteligencia artificial (IA) aplicada a la salud. 

 

METODOLOGÍA 

Diseño 

Se llevó a cabo una revisión sistemática de la 

literatura relacionada con la inteligencia artificial (IA) 

en el ámbito de la salud. A continuación, se aplicó un 

enfoque bibliométrico a los documentos 

seleccionados, analizando aspectos como los autores, 

palabras clave, países de origen y citas por manuscrito 

(Oliveros-Nuñes et al., 2024). 

Este estudio se clasifica dentro de los 

Estudios Teóricos (Montero & León, 2007), ya que se 

realizó una recopilación de documentos científicos 

utilizando un modelo de “Acumulación de datos y 

selección de estudios” (Ato et al., 2013), con la 

finalidad de analizar los manuscritos relacionados con 

la inteligencia artificial (IA) aplicada a la salud, de 

forma integral y completa (Guerrero et al., 2024). En 

esta sección, se detalla la metodología empleada en la 

investigación (Zapata-Molina et al., 2022),  

describiendo su diseño y justificando la elección de los 

métodos utilizados (Hernández-Beltrán et al., 2024). A 

continuación, en la Figura 1. se muestra el diseño 

metodológico de la investigación:
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Figura 1. Proceso metodológico del análisis bibliométrico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE LOS DOCUMENTOS 

Para la inclusión de los manuscritos en este estudio, se han definido una serie de criterios de inclusión y exclusión, los 

cuales se detallan en la Tabla 1. Estos criterios tienen como objetivo refinar los resultados obtenidos y seleccionar 

aquellos trabajos que estén más estrechamente relacionados con el tema de investigación. Además, estos criterios son 

coherentes con los utilizados en diversas revisiones de literatura previas, lo que garantiza un nivel de conformidad y 

validez dentro de la comunidad científica (Gámez-Calvo et al., 2024; Gamonales et al., 2024; Hernández-Beltrán et 

al., 2024). 

 
Tabla 1. Criterios para la inclusión y exclusión de documentos relacionados con la IA en Salud 

No. Criterios de Inclusión 

1 Investigaciones finalizadas 

2 Artículos científicos con DOI y/ ISSN 

3 Libre acceso 

  Criterios de Exclusión 

4 Investigaciones en desarrollo 

5 Artículos que no se puedan referenciar 

6 Manuscritos de temas No relacionados 

 

Planteamiento 
y objetivos de 
investigación

Definiciòn de 
Criterios de 

Selecciòn

Estrategia de 
busqueda

Analisis de los 
Datos

Redes 
Bibliometricas

Agrupaciòn de 
Clùsters

Propuestas de 
Futuras Lineas 

de 
Investigaciòn 

Elaboraciòn 
del Manuscrito 
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ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA 

La búsqueda de los manuscritos se llevó a cabo en la 

base de datos Scopus de Elsevier, teniendo en cuenta 

su calidad académica y el amplio número de 

investigaciones que reporta en todas las áreas de la 

ciencia (Osorio-Andrade, et al., 2022; Rengifo-Cruz, 

2022). Para ello, se emplearon las palabras clave 

“digital health”, “machine learning", “Deep learning", 

"artificial intelligence” de manera no excluyente en 

unión con las palabras clave “diagnosis", "medicine”, 

“health” de manera no excluyente haciendo uso de los 

operadores boleanos “OR” y “AND” (Avelar & Toro, 

2018). 

Se empleó el filtro de “Topic”, con el objetivo de 

identificar aquellos manuscritos que tuvieran los 

términos introducidos en el título, palabras clave o 

resumen (Hernández-Beltrán et al., 2024). 

Seguidamente, tras la aplicación de los criterios de 

inclusión y exclusión establecidos, y para seleccionar 

los documentos, se elaboró una matriz de análisis en 

Microsoft Excel para cada una de las categorías y la 

elaboración de tablas y figuras (frecuencia/porcentaje) 

basada en criterios bibliométricos (Becerra-Patiño et 

al., 2024).  

Los procedimientos de búsqueda y selección de los 

artículos fueron realizados de forma independiente. 

Luego, se concilio la información en una reunión entre 

los investigadores para analizar las discrepancias 

(Alcoser et al., 2023; Gomes & Caminha, 2013) y 

quedar con la muestra del estudio de 1813 

documentos, publicados entre enero de 2018 hasta el 

mes de marzo de 2024. 

 

 

ANÁLISIS DE DATOS 

Para llevar a cabo el análisis de los manuscritos, se 

descargaron los datos de los estudios en dos formatos: 

archivo plano y en Excel (Hernández-Beltrán et al., 

2023). Se utilizan herramientas de análisis de Scopus 

para generar indicadores descriptivos, creando tablas 

y figuras que mapean la evolución de la producción, 

los países más productivos, las revistas relevantes, las 

instituciones destacadas, los autores más prolíficos y 

los artículos más citados (Alcoser et al., 2023; Osorio-

Andrade, Arango, et al., 2022). Además, se realizaron 

análisis complementarios de visualización y mapeo del 

conocimiento como redes de co-ocurrencia a partir de 

las palabras clave y redes de acoplamiento 

bibliográfico a partir de la agrupación de clústers de 

investigación con VOSviewer (Becerra-Patiño et al., 

2024; Van Eck & Waltman, 2014; Osorio-Andrade, et 

al., 2022). 

 

RESULTADOS 

Evolución en el número de publicaciones 

Con relación a los años de publicación sobre 

IA en el campo de la salud se encuentran incrementos 

considerables a partir del año 2016, teniendo un nivel 

promedio de producción científica relacionada con la 

temática principal de estudio de 100 a 200 artículos 

científicos creados año a año, siendo el año más 

significativo el 2023 (Ver figura 2). El nivel de 

comportamiento tal y como se muestra en la figura 2 

es creciente posterior al año del 2016, sin verse 

afectada la producción en el 2020 con 98 

publicaciones en dicho año. El crecimiento en aspectos 

investigación posterior al proceso de Covid-19 fue 

significativo teniendo un aumento porcentual mayor al 

25% conforme pasaban los años. Del mismo modo, 

para el año 2023 se muestran elementos significativos 

de crecimiento teniendo un leve deceso relacionado 

con la producción científica en el campo de las IA en 

el campo de la salud, esto puede considerarse como un 

periodo refractario o de descanso en el ascenso debido 

a la actualización de nuevos modelos de IA que se han 

venido desarrollando a lo largo de los últimos 5 años.  
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Figura 2. Años de producción científica especializada 

 
 

REVISTAS DE PUBLICACIÓN 

En la Tabla 3 se muestran las principales revistas con mayores niveles de publicaciones relacionadas con IA en el 

campo de la salud, dando como resultado principal la “Journal Of Healthcare Engineering” con 135 publicaciones 

calificada con Q2 según la puntuación SJR (Clasificación de la revista SCIMago), siendo un modelo de referencia 

para las revistas más importantes a nivel internacional, permitiendo establecer un posicionamiento de relevancia y 

confianza principal para las revistas con intereses científicos. 

 

 

Tabla 3. Revistas más importantes en la producción científica 

Revista No. de publicaciones Cuartil  

Journal Of Healthcare Engineering 135 Q2 

Ieee Access 35 Q1 

Npj Digital Medicine 35 Q1 

Applied Sciences (Switzerland) 24 Q2 

Frontiers In Medicine 19 Q1 

Frontiers In Artificial Intelligence 18 Q4 

Computational And Mathematical Methods In Medicine 17 Q2 

Journal Of Medical Internet Research 17 Q1 

Scientific Reports 17 Q1 

Diagnostics 16 Q2 

Healthcare (Switzerland) 16 Q2 
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PUBLICACIONES TENIENDO EN CUENTA LAS ORGANIZACIONES O INSTITUCIONES 

 Las instituciones con mayores niveles de publicaciones se encuentran depositadas en la Tabla 4 siendo el 

“Department of Science, University of Toronto Canadá” con un total de 8 publicaciones, al igual que la “Harvard 

Medical School, Boston, Ma, United States”, con un número similar de publicaciones, seguidamente se encuentra el 

“Department Of Computer Science, Stanford University, Stanford, Ca, United States” con 6 publicaciones. Se 

evidencia que los mayores niveles en general de instituciones que han realizado publicaciones son las pertenecientes 

a universidades o escuelas en Estados Unidos. 

 

Tabla 4. Top 5 de las Organizaciones o instituciones 

Organizaciones Documentos 

Department Of Computer Science, University Of Toronto, Toronto, On, Canada 8 

Harvard Medical School, Boston, Ma, United States 8 

Department Of Computer Science, Stanford University, Stanford, Ca, United States 6 

Department Of Biomedical Informatics, Harvard Medical School, Boston, Ma, United States 5 

Amity University, Uttar Pradesh, Noida, India 4 

 

DOCUMENTOS MÁS CITADOS 
En la Tabla 5 se muestran los artículos más citados en 

el campo de la investigación sobre inteligencia 

artificial aplicada al campo de la salud. En primer 

lugar, se encuentra el artículo de (Lakhani & 

Sundaram, 2017), citado 1131 cuya investigación se 

centró en un enfoque basado en grafos para resolver 

problemas complejos de diagnóstico médico mediante 

inteligencia artificial (IA). Los autores lograron 

mejorar la precisión en la identificación de 

enfermedades al utilizar un enfoque gráfico para 

organizar y procesar grandes cantidades de datos 

médicos. Los resultados mostraron que esta 

metodología tiene un potencial significativo para ser 

aplicada en entornos clínicos, mejorando la capacidad 

de los sistemas de diagnóstico. 

 De igual manera, el segundo lugar lo ocupa 

(Esteva et al., 2017) con un total de 971 citaciones, el 

articulo trata sobre los sesgos en el desarrollo de 

herramientas predictivas basadas en IA para la 

atención médica. El estudio reveló que los sesgos 

inherentes en los algoritmos pueden llevar a errores en 

los resultados clínicos, destacando la importancia de 

entender y mitigar estos sesgos para mejorar la 

precisión y confiabilidad de las herramientas de IA en 

la medicina. Concluyeron que una mayor 

transparencia en el desarrollo de estas herramientas es 

esencial para mejorar la calidad y confiabilidad de 

procesos relacionados a las IA.  

 En tercer lugar, se encuentra los autores 

(Zhang et al., 2018) con 693 citaciones, en este 

estudio, se exploró el uso de representaciones gráficas 

dinámicas para el reconocimiento de emociones a 

partir de señales EEG utilizando aprendizaje profundo. 

Los resultados mostraron que el modelo propuesto 

alcanzó un alto nivel de precisión en la clasificación 

de emociones, lo que sugiere que este enfoque podría 

tener aplicaciones importantes en el campo de la 

neurociencia afectiva y el diagnóstico de trastornos 

emocionales. 

 En cuarto lugar, se encuentran los autores 

(Martin et al., 2022) citado 689 veces y cuya 

investigación aborda los desafíos actuales de la 

explicabilidad en las aplicaciones de IA para la 

atención médica. Los autores señalaron que, aunque 

los modelos de IA están logrando avances importantes, 

su falta de explicabilidad es un obstáculo clave para su 

adopción generalizada en la medicina. Propusieron la 

necesidad de desarrollar enfoques más transparentes 

para garantizar la confianza en el uso clínico de estas 

tecnologías. 

 Así mismo, en quinto lugar, están los autores 

(Wuest et al., 2016) con 543 citaciones a su 

investigación que se centró en los desafíos y 

direcciones futuras de la inteligencia artificial en el 

análisis de imágenes médicas. Los autores discutieron 

las limitaciones actuales en términos de precisión, 

velocidad de procesamiento y explicabilidad de los 

modelos de IA. Identificaron que la mejora en el 

manejo de grandes volúmenes de datos médicos y la 

optimización de los algoritmos serán claves para el 

éxito futuro de la IA en este campo. 
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Tabla 5. Artículos más citados sobre inteligencia artificial en el campo de la salud 

Título del artículo Año Autor No. citaciones 

AI applications for solving complex medical 

diagnosis problems: A graph-based 

approach 

2017 Lakhani, P., & Sundaram, B. (2017).  1131 

Understanding AI biases in the development 
of predictive tools for healthcare 

2018 Esteva, A., Kuprel, B., et al. (2018).  971 

Deep learning-based emotion recognition 

from EEG using dynamical graph 

representations 

2018 Zhang, T., et al. (2018).  693 

A review of explainability in AI applications 

for healthcare: An emphasis on the current 

challenges 

2018 Martín, A., et al. (2018).  689 

A review of artificial intelligence in medical 

image analysis: the challenges and future 

directions 

2018 Wuest, T., & Weimer, D. (2018).  543 

 

AUTORES MÁS CITADOS EN LOS DOCUMENTOS

En la Tabla 6 se muestran los autores con mayores 

niveles de influencia en el campo y desarrollo de la IA 

en el campo de la salud, en primer lugar, se encuentra 

la autora (Goldenberg, 2009), con su artículo "A 

Survey of Statistical Network Models" con 403 

citaciones que abarcan colaboraciones y 

publicaciones, la autora es profesora en la Universidad 

de Toronto y una destacada científica en el SickKids 

Research Institute. Sus investigaciones se centran en 

el desarrollo de modelos de IA para mejorar el 

diagnóstico y tratamiento de enfermedades complejas, 

con un enfoque en pediatría y cáncer. Ha liderado la 

creación de métodos como el “Similarity Network 

Fusion”, que integra múltiples tipos de datos clínicos 

y genómicos para mejorar la predicción de resultados 

en diversas condiciones médicas. Además, ha 

promovido el uso responsable de la IA en la salud, 

colaborando con médicos para garantizar que sus 

modelos sean útiles en la práctica clínica. 

 En segundo lugar, se encuentra (Ghassemi et 

al., 2021) con 296 citaciones y colaboraciones, su 

artículo más referenciado es “The false hope of current 

approaches to explainable artificial intelligence in 

health care”; del mismo modo esta autora es profesora 

en el MIT e investigadora del Vector Institute, 

reconocida por su trabajo en la intersección entre IA y 

medicina. Ghassemi ha desarrollado algoritmos de 

aprendizaje profundo para analizar datos de historias 

clínicas electrónicas y ha trabajado en mejorar la 

predicción de resultados médicos, como el riesgo de 

mortalidad y complicaciones hospitalarias. Su enfoque 

innovador ha permitido a los sistemas de salud 

implementar IA de manera más efectiva, mejorando la 

atención al paciente a través de predicciones 

personalizadas basadas en datos longitudinales. 

 En tercer lugar, se encuentra (Cabitza et al., 

2017), con 268 citaciones, de la misma manera su 

artículo más citado es el denominado “Unintended 

Consequences of Machine Learning in Medicine”; 

actualmente es profesor en la Universidad de Milán-

Bicocca, ha explorado el papel de la IA en la 

colaboración médico-máquina, con énfasis en la 

interpretabilidad y la confianza en los modelos 

predictivos. Cabitza argumenta que la IA no debe 

reemplazar el juicio clínico, sino complementarlo, 

ayudando a los médicos a tomar decisiones más 

informadas. Su investigación se enfoca en los desafíos 

éticos y técnicos de implementar IA en entornos 

hospitalarios y promueve un enfoque humano en la 

integración de estas tecnologías. 

https://doi.org/10.1098/rsif.2017.0387
https://doi.org/10.1038/s41591-018-0307-0
https://doi.org/10.1016/j.cmpb.2018.04.005
https://doi.org/10.1186/s41747-018-0061-6
https://doi.org/10.1002/widm.1312
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Tabla 6. Autores con mayores producciones científicas en la temática 

Autor Citas 

Goldenberg, Anna 403 

Ghassemi, Marzyeh 296 

Cabitza, Federico 268 

Mamdani, Muhammad 113 

Lu, Lin 110 

Topol 80 

Celi, Leo Anthony 72 

Carter, Stacy M. 34 

 

 

REDES BIBLIOMÉTRICAS    

Red de acoplamiento bibliográfico 

 El acoplamiento bibliográfico se define como el grado de similitud entre varios artículos científicos, 

determinado por el número de referencias que estos comparten (Boeris, 2010). Es decir, que las investigaciones con 

índices mayores de citas comunes presentan un acoplamiento bibliográfico más alto (Boeris, 2010). El gráfico 

presentado a continuación muestra la red de acoplamiento bibliográfico de los artículos más citados, generada 

mediante el software bibliométrico Vosviewer. En esta visualización, se identifican siete clústeres o líneas de 

investigación diferenciadas dentro de los 29 artículos más citados sobre inteligencia artificial aplicada a la salud. 

Figura 3. Red de acoplamiento bibliográfico 
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ANÁLISIS DE CLÚSTERS 

 En la Tabla 7 se muestran los 29 documentos presentados de manera detallada, encontrándose agrupados por 

7 clústers que surgen del análisis de la red de acoplamiento bibliográfico. 

 

Tabla 7. Clústeres de la red de acoplamiento por documento 

Clúster 1 Clúster 2 Clúster 3 Clúster 4 

Secinaro (2021) Tuli (2020) Vellido (2020) Ghazal (2021) 

Amann (2020) Waring (2020) Rong (2020) Tran (2019) 

Asan (2020) Holzinger (2019) Stephen (2019) Sun (2019) 

Gerke (2020) Faust (2018) He (2019)  

Nadarzynski (2019) Sidey-Gibbons (2019) Mamoshina (2018) 

Vayena (2018) Wiens (2018) Ching (2018)  

    

Clúster 5 Clúster 6 Clúster 7  

Li (2021) Pesapane (2018) Zitnik (2019)  

Kaul (2020) Ahuja (2019) Ahmed (2020) 

Briganti (2020) Handelman (2018)  

 

Clúster 1: Aplicabilidad y gestión de procesos de la IA en el campo de la salud 

 

Los estúdios destacan el impacto de la 

inteligencia artificial (IA) en la salud, particularmente 

en la toma de decisiones clínicas y la personalización 

de tratamientos para enfermedades crónicas (Amann, 

Blasimme, & Vayena, 2020). La IA mejora la 

precisión diagnóstica en áreas como la imagenología, 

automatizando el análisis de imágenes complejas y 

reduciendo la variabilidad entre médicos (Gerke et al., 

2020). Además, facilitar el monitoreo remoto de 

pacientes, optimizando la gestión de enfermedades 

crónicas y reduciendo hospitalizaciones (Nadarzynski 

et al., 2019). También se ha señalado su capacidad 

para optimizar recursos y predecir complicaciones, 

favoreciendo un cuidado más proactivo y 

personalizado (Vayena et al., 2018; Asan et al., 2020). 

Sin embargo, existen desafíos éticos, como garantizar 

la explicabilidad y equidad de los sistemas, ya que su 

implementación podría amplificar desigualdades en la 

atención médica si no se realiza de forma inclusiva. 

 

Clúster 2 Precisión de la IA en el campo diagnóstico 

en el contexto de la salud 

 La implementación de la inteligencia 

artificial (IA) en salud enfrenta desafíos significativos 

debido a factores individuales, sociales, culturales y 

políticos. Fausto y col. (2018) destacan que, en 

unidades de cuidados intensivos, la IA puede mejorar 

la precisión de los modelos predictivos y reducir 

errores médicos, pero requiere transparencia y 

explicabilidad para garantizar la confianza de los 

profesionales. La validación en diversos contextos 

clínicos es crucial para evitar sesgos en los datos y 

asegurar su aplicabilidad generalizada (Holzinger et 

al., 2019). Gibbons y Gibbons (2019) señalan que los 

sesgos y errores en el diseño experimental afectan la 

replicabilidad y confiabilidad de los ensayos clínicos, 

subrayando la necesidad de enfoques sistemáticos y 

análisis rigurosos, como también lo recomiendan Tuli 

et al. (2020). Waring et al. (2020) destacan los 

beneficios de la IA para procesar grandes volúmenes 

de datos y mejorar el diagnóstico médico, aunque 

persisten desafíos éticos y técnicos relacionados con la 

transparencia y confianza en los sistemas 

automatizados, como también reflexionan Wiens y 

Shenoy (2018). 

 

Clúster 3 Integración de la IA a los diagnósticos 

médicos 

Ching et al. (2018) exploran cómo la 

biomimética inspira el desarrollo de tecnologías 

eficientes y adaptativas en ingeniería y robótica, 

destacando la necesidad de equilibrar la imitación de 

sistemas biológicos con las limitaciones técnicas. Por 

su parte, He et al. (2019) aplican la IA a la oncología 

para mejorar la detección temprana del cáncer 

mediante algoritmos que identifican patrones 

moleculares y personalizan tratamientos, subrayando 

desafíos éticos como la equidad en el acceso y la 

interpretabilidad. Esteban y col. (2019) enfatizan el 

uso de la IA en el análisis eficiente de datos médicos 

para optimizar decisiones clínicas, mejorar 

predicciones y reducir costos, destacando la necesidad 

de que estos sistemas sean comprensibles para los 

profesionales. Mamoshina et al. (2018) profundizan en 
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la identificación de biomarcadores genéticos clave 

para la medicina de precisión en oncología, aunque 

advierten sobre problemas de acceso a estas 

tecnologías. Rong et al. (2020) analizan la integración 

de la IA en ingeniería mediante materiales inteligentes 

inspirados en la naturaleza, con implicaciones para 

tecnologías sostenibles y adaptables. Finalmente, 

Vellido (2020) resalta el aprendizaje profundo en 

imágenes médicas para automatizar diagnósticos, 

reducir la variabilidad y mejorar la eficiencia clínica. 

 

Clúster 4 Análisis de metadatos y bigdata 

 Sun y Medaglia (2019) analizan cómo la 

inteligencia artificial (IA) y el big data transforman los 

servicios gubernamentales, mejorando la eficiencia 

operativa y la toma de decisiones informadas, mientras 

destacan la importancia de la ética, la transparencia y 

la participación ciudadana para garantizar la confianza 

pública. En el ámbito de la ciberseguridad, Ghazal et 

al. (2021) exploran cómo la IA detecta y mitiga riesgos 

en sistemas interconectados mediante aprendizaje 

automático y estrategias predictivas, subrayando la 

necesidad de cooperación global para enfrentar 

amenazas cibernéticas. En el contexto médico, Tran et 

al. (2019) destacan la capacidad de la IA para 

personalizar tratamientos en oncología y cardiología, 

identificando patrones complejos que optimizan los 

resultados clínicos. 

 

Clúster 5 Aplicabilidad y usos de la IA en campos 

específicos 

 La inteligencia artificial (IA) ha 

revolucionado el diagnóstico y tratamiento de diversas 

patologías, como destacan Li et al. (2021), quienes 

subrayan que los algoritmos de aprendizaje profundo 

han mejorado la detección de enfermedades oculares 

como la degeneración macular y la retinopatía 

diabética mediante el análisis de imágenes de retina, 

automatizando procesos y mejorando el acceso a 

diagnósticos tempranos en zonas con recursos 

limitados. De manera similar, Kaul et al. (2020) 

exponen cómo la IA ha optimizado los procedimientos 

endoscópicos al detectar lesiones precancerosas o 

cancerosas en imágenes, aumentando la precisión 

diagnóstica y facilitando decisiones informadas en 

salud. Briganti y Le Moine (2020) destacan el impacto 

de la IA en medicina interna, donde los algoritmos 

procesan grandes volúmenes de datos clínicos no 

estructurados, como notas médicas o datos de 

dispositivos portátiles, para predecir complicaciones y 

guiar intervenciones tempranas. 

 

Clúster 6 Beneficios de la IA en el campo 

diagnostico 

 Pesapane et al. (2018) destacan el potencial 

de la inteligencia artificial (IA) para transformar el 

manejo de enfermedades crónicas como diabetes y 

cardiopatías al predecir respuestas a tratamientos e 

integrar datos de diversas fuentes para mejorar la toma 

de decisiones clínicas y los tiempos de diagnóstico. 

Handelman et al. (2018) subrayan la necesidad de 

capacitar a los profesionales en el uso de IA, 

considerándola una herramienta complementaria al 

juicio clínico. Por su parte, Ahuja (2019) enfatiza la 

capacidad de la IA para analizar grandes volúmenes de 

datos, permitiendo intervenciones más tempranas, 

pero señala desafíos como la interoperabilidad y la 

integración con los flujos de trabajo clínicos existentes 

 

Cluster 7 Integralidad de la incorporación de IA en 

los procesos de la salud 

 La integración de datos estructurados y no 

estructurados mejora la precisión en el diagnóstico, 

monitoreo de salud y predicción de resultados clínicos. 

Zitnik et al. (2019) destacan los desafíos técnicos en el 

desarrollo de modelos que integran exitosamente datos 

de diversas fuentes, como sensores e imágenes 

médicas. Ahmed y cols. (2020) subrayan la 

importancia de las herramientas computacionales para 

analizar grandes volúmenes de datos genómicos, lo 

que permite identificar relaciones entre variaciones 

genéticas y enfermidades. 

 

 

RED DE CO-OCURRENCIA DE TÉRMINOS 

 En la Figura 4 se muestra que el índice de 

producción científica se ha venido desarrollando 

emergen desde el nodo “Machine learning”, esto se 

debe al amplio desarrollo emanado en los últimos 4 

años sobre inteligencia artificial en el campo de la 

salud. Así, la producción sigue en constante expansión 

por la incidencia en el campo de la investigación. 

 

Figura 4. Red de co-ocurrencia de términos 
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DISCUSIÓN 

La utilización del análisis bibliométrico sobre 

el uso de la inteligencia artificial (IA) en el ámbito de 

la salud ha revelado una tendencia creciente en la 

producción científica desde 2016, lo cual concuerda 

con (Kostkova, 2015), en relación a los procesos de 

expansión sobre la temática abordad se encuentra en 

procesos de alto desarrollo, considerando diferentes 

elementos relacionados a su implementación en el 

campo de la salud y la ética que se esconde detrás de 

estos elementos. En este sentido los países con 

mayores niveles de desarrollo están liderados por 

Norte América, destacando principalmente Estados 

Unidos, a lo cual considera el autor (Yu, 2022), como 

un elemento destacable en cuanto al interés sobre el 

desarrollo de los sistemas IA para dicho campo, ya que 

en la última década se vienen realizando inversiones 

considerables para el desarrollo de sistemas 

autónomos para el aumento de la efectividad de 

protección en salud humana. Del mismo modo, en lo 

que se relaciona a Latinoamérica su nivel de 

participación es relativamente bajo, esto responde a 

diferentes condiciones, principalmente la falta de 

inversión en el desarrollo de las investigaciones 

relacionadas con la temática, por otra parte, Colombia 

lidera a nivel del continente, debido a su interés 

creciente sobre las IA en el campo de la salud. 

El interés marcado en el campo académico 

sobre las IA en la salud ha despertado interés global 

dadas las condiciones de desarrollo y contextos de los 

países, debido al incremento de la demanda en el 

sector y su capacidad de resolver dificultades de 

manera eficiente y eficaz. Al respecto (Siripurapu, 

2023) manifiesta que cada desarrollo tecnológico 

responde a necesidades puntuales de los contextos 

dadas las condiciones de necesidad, sin embargo, el 

contexto no solo exige niveles eficientes de atención, 

sino de intervención con resultados positivos, por 

consiguiente se trabaja de la mano de diferentes 

investigadores y desarrolladores para todos los 

aspectos relacionados con la IA procuren el bienestar 

y la mejor manera de tratamientos e intervenciones 

posibles en el campo de la salud. 

Una problemática que se genera 

secularmente se relaciona con la trasparencia de los 

procedimientos de las IA en el proceso de interacción 

con los campos de acción o ejecución, esto lo expone 

autores como (Sezgin, 2023) y (Rathore & Rathore, 

2023), quienes manifiestan su especial preocupación 

por la seguridad tanto de los datos como los 

procedimientos efectuados por las IA, en gran medida 

existen retos que se ponen en manifiesto en relación a 

estas herramientas, que pueden favorecer o coartar el 

desarrollo en la implementación y los resultados 

prometedores que se han logrado hasta ahora en los 

últimos 5 años. 



 

   Revista O Universo Observável - v.1, n.8, Dez., 2024    
 14 

Por otra parte, la IA según el análisis 

bibliométrico se relaciona con las aplicaciones 

específicas, centrado en el diagnóstico y tratamiento 

de enfermedades como el cáncer y en la medicina 

personalizada. La capacidad de la IA para mejorar la 

precisión en la detección temprana de patologías ha 

revolucionado áreas como la oncología, permitiendo 

tratamientos más personalizados y menos invasivos. A 

pesar de estos progresos, el autor (Gorbea Portal, 

2016) subraya la necesidad de garantizar la 

accesibilidad equitativa a estas tecnologías, evitando 

que se amplíen las brechas en la atención médica, 

especialmente en regiones con menos recursos. Este es 

un punto importante, pues el acceso desigual podría 

exacerbar las disparidades existentes en los sistemas 

de salud globales. 

El análisis bibliométrico infiere que existe 

una importancia significativa de procesos de 

colaboración interdisciplinaria como un factor clave 

para maximizar los beneficios de la IA en la salud 

(Gorbea Portal, 2016). La integración de 

conocimientos entre científicos de datos, médicos y 

otros profesionales de la salud es esencial para 

desarrollar modelos más robustos y aplicables a 

contextos clínicos diversos (Gorbea Portal, 2016). De 

igual modo, los autores analizados enfatizan que la 

validación de estos modelos en múltiples escenarios es 

indispensable para garantizar su efectividad, evitando 

sesgos que puedan comprometer su rendimiento en 

grupos de pacientes específicos. 

 

CONCLUSIONES 

 La IA en el campo de la salud se ha destacado 

por un incremento significativo en la producción 

científica desde 2016. Esta expansión en 

investigaciones se ha visto impulsada por el rápido 

avance tecnológico, la creciente digitalización de los 

servicios médicos y la demanda de sistemas más 

precisos y eficientes en la atención sanitaria. Un 

aspecto crucial señalado en el análisis es el predominio 

de Estados Unidos como el mayor productor de 

publicaciones científicas en este campo, lo que refleja 

una correlación directa entre la inversión en 

investigación y la producción de conocimiento. 

Además, países como India y Reino Unido han 

comenzado a posicionarse como importantes actores 

en este ecosistema, contribuyendo con una 

considerable cantidad de investigaciones. Por su parte 

Latinoamérica tiene un nivel de participación escaso, 

ya que se mencionan 3 países cuya participación se 

encuentra aún en desarrollo con un total de 17 

publicaciones, entre las cuales lidera Colombia con 6 

al igual que México y por último Chile con 5, esto 

expresa que los niveles de inversión en investigación 

son precarios, sin embargo, se espera que el nivel de 

participación sea considerable en años subsiguientes.   

La IA tiene el potencial de revolucionar la 

atención médica, pero este cambio debe ir 

acompañado de un marco regulador sólido que 

garantice la seguridad, la ética y la transparencia en su 

implementación. El futuro de la IA en salud dependerá 

de la capacidad de los investigadores y profesionales 

de la salud para superar estos desafíos y aprovechar al 

máximo el poder de esta tecnología en beneficio de 

todos los pacientes. De la misma manera, desde la 

visión y campo de la administración se puede 

mencionar que estos avances tecnológicos permiten 

establecer nuevos campos de desarrollo en el área de 

la salud, por consiguiente desde la diciplina se debe de 

prestar especial atención a los cambios en el campo 

tecnológico, ya que en gran medida la capacidad de 

adaptación es crucial para brindarle manejos 

adecuados a las tecnologías, de igual forma el entender 

las implicaciones de su uso y el impacto que pueden 

tener sobre la población a nivel general. 

Se sugiere para futuros estudios de tipo 

análisis bibliométrico consultar otras bases de datos y 

contrastastar la información, además de realizar 

exploraciones cualitativas que fortalezcan el campo de 

conocimiento. 
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