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RESUMEN 

Introducción: La malaria es una de las enfermedades infecciosas más prevalentes a 

nivel global, especialmente en países en desarrollo. En los últimos años, la 

inteligencia artificial (IA) ha demostrado ser una herramienta prometedora en la 

investigación y manejo de enfermedades como la malaria. Sin embargo, la producción 

científica sobre la intersección entre la malaria e IA requiere un análisis bibliométrico 

que permita comprender sus tendencias y patrones de desarrollo. Objetivo: Describir 

la producción científica sobre estudios en Malaria e Inteligencia Artificial en bases de 

datos de Scopus y Web of Science, de enero de 2000 a junio de 2024. Método: Se 

realizó un estudio bibliométrico, empleando un enfoque transversal y retrospectivo. 

Población: La población incluyó todos los artículos publicados en las bases de datos 

Scopus y Web of Science dentro del periodo especificado, resultando en una muestra 

final de 525 artículos tras la depuración de duplicados. Resultados: La producción 

científica en este campo ha mostrado un crecimiento significativo desde 2017, 

alcanzando su punto máximo en 2022 con 86 publicaciones. Estados Unidos lidera 

en cuanto a cantidad de publicaciones (383), seguido por el Reino Unido (231) e India 

(218). Las instituciones más productivas fueron la University of Oxford y la London 

School of Hygiene and Tropical Medicine. Las palabras clave más frecuentes en los 

estudios incluyen "malaria", "plasmodium falciparum," y "aprendizaje automático," 

destacando el enfoque de la inteligencia artificial en el diagnóstico y manejo de la 

malaria. Conclusión: El análisis bibliométrico demuestra una creciente integración 

de la inteligencia artificial en los estudios sobre malaria, concentrada en países con 

mayores recursos tecnológicos. Este enfoque interdisciplinario presenta 

oportunidades para la expansión de la investigación, especialmente en regiones 

endémicas. 

 

Palabras clave: Bibliometría, Malaria, Inteligencia Artificial, Producción Científica, 

Salud Pública. 
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ABSTRACT 

Introduction: Malaria is one of the most prevalent infectious diseases globally, 

especially in developing countries. In recent years, artificial intelligence (AI) has 

proven to be a promising tool in the research and management of diseases such as 

malaria. However, the scientific production on the intersection between malaria and AI 

requires a bibliometric analysis to understand its trends and development patterns. 

Objective: To describe the scientific production on Malaria and Artificial Intelligence 

studies in Scopus and Web of Science databases, from January 2000 to June 2024. 

Methods: A bibliometric study was conducted, using a cross-sectional and 

retrospective approach. Population: The population included all articles published in 

the Scopus and Web of Science databases within the specified period, resulting in a 

final sample of 525 articles after filtering for duplicates. Results: Scientific production 

in this field has shown significant growth since 2017, peaking in 2022 with 86 

publications. The United States leads in terms of number of publications (383), 

followed by the United Kingdom (231) and India (218). The most productive institutions 

were the University of Oxford and the London School of Hygiene and Tropical 

Medicine. The most frequent keywords in the studies included “malaria,” “plasmodium 

falciparum,” and “machine learning,” highlighting the focus of artificial intelligence in 

malaria diagnosis and management. Conclusion: The bibliometric analysis 

demonstrates a growing integration of artificial intelligence in malaria studies, 

concentrated in countries with greater technological resources. This interdisciplinary 

approach presents opportunities for research expansion, especially in endemic 

regions. 

 

Keywords: Bibliometrics, Malaria, Artificial Intelligence, Scientific Production, Public 

Health. 
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INTRODUCCIÓN 

La malaria continúa considerándose como una de las patologías infecciosas más 

prevalentes y devastadoras en el mundo, especialmente en países en desarrollo. 

Afecta a millones de personas, causando morbilidad y mortalidad significativas. Según 

la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 2022 se registraron 249 millones de 

casos de malaria y 600,000 muertes relacionadas en todo el mundo, con la mayoría 

de los casos concentrados en África subsahariana (1). En Perú se han reportado 125 

063 casos de malaria desde el 2018 al 2023 (2). A pesar de contar con un plan de 

malaria para disminuir los casos hasta el 2030, por el momento no se ha logrado 

obtener una cantidad de casos por año menor de 6500 (3). 

En la última década la Inteligencia Artificial (IA) ha sido reconocida como una 

herramienta con alta capacidad para revolucionar la investigación y el manejo de 

enfermedades infecciosas como la malaria. La aplicación de técnicas de IA, como el 

machine learning y el análisis de big data, puede agilizar y reducir las presunciones 

diagnósticas, así como predecir brotes con mayor eficacia (4). Sin embargo, la 

intersección de la malaria y la IA es un campo de estudio relativamente nuevo y en 

rápida evolución, lo que subraya la necesidad de un análisis bibliométrico para 

comprender mejor su desarrollo y tendencias. 

A nivel internacional, la investigación sobre malaria e IA ha mostrado un crecimiento 

notable, con contribuciones significativas de países desarrollados y en desarrollo. En 

países como Estados Unidos, China e India, se han realizado avances importantes 

en el uso de IA para detectar eficientemente y manejar la malaria (5). En Perú, a pesar 

de la alta carga de malaria en algunas regiones, la investigación en la intersección de 

IA y malaria es limitada, lo que subraya la necesidad de promover estudios en esta 

área para mejorar la salud pública y que puedan incitar a mejorar las políticas de 

control de malaria (6).  

La bibliometría es una herramienta esencial en la evaluación de los estudios que son 

publicados, permitiendo su análisis cuantitativo. Este enfoque puede revelar patrones 

en la producción de conocimiento, la colaboración entre investigadores y la evolución 

de áreas temáticas específicas (7,8). La inteligencia artificial, por su parte, abarca una 

variedad de técnicas y metodologías que incluyen el aprendizaje automático, el 
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procesamiento de lenguaje natural y la minería de datos, todas con potenciales 

aplicaciones en el estudio y control de enfermedades infecciosas (9). 

El estudio bibliométrico fue elegido en lugar de un estudio sistemático debido a su 

capacidad para proporcionar una visión global y cuantitativa del desarrollo científico 

en un campo emergente como la intersección entre malaria e inteligencia artificial. A 

diferencia de las revisiones sistemáticas, que se centran en sintetizar resultados 

específicos de investigaciones empíricas, la bibliometría permite analizar tendencias 

a gran escala, colaboraciones internacionales y áreas emergentes de investigación 

en un período determinado, ofreciendo una perspectiva más amplia de la producción 

científica y su evolución a lo largo del tiempo (10,11). Además, dado que la aplicación 

de IA en la investigación sobre malaria es relativamente nueva, es posible que aún 

no exista una masa crítica suficiente de estudios comparables para realizar un 

metaanálisis o revisión sistemática rigurosa. La bibliometría facilita la identificación de 

vacíos en la literatura y temas poco explorados, permitiendo que futuros 

investigadores definan líneas de trabajo más precisas y enfoques estratégicos para 

políticas de salud pública (12,13). Este análisis es crucial para orientar futuras 

investigaciones, políticas de salud pública y la asignación de recursos. 

Formulación del problema  

¿Cómo está caracterizada la producción científica sobre estudios en malaria e 

inteligencia artificial en las bases de datos de Scopus y Web of Science durante 

el periodo de análisis, de 2000 a 2024? 

Objetivos 

Objetivo General  

Describir la producción científica sobre estudios en Malaria e Inteligencia artificial en 

bases de datos Scopus y Web of Science, de enero de 2000 a junio de 2024. 
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Objetivos específicos: 

 Cuantificar y describir la tendencia de publicaciones científicas sobre estudios 

en Malaria e Inteligencia Artificial en bases de datos de Scopus y Web of 

Science, de enero de 2000 a junio de 2024 

 Estimar el aporte científico por países, instituciones y las redes de colaboración 

entre países para la realización de estas publicaciones científicas sobre 

estudios en Malaria e Inteligencia Artificial en bases de datos de Scopus y Web 

of Science, de enero de 2000 a junio de 2024. 

 Determinar el perfil del autor principal de estudios en Malaria e Inteligencia 

artificial en bases de datos de Scopus y Web of Science, de enero de 2000 a 

junio de 2024. 

La inteligencia artificial (IA) se destaca a nivel mundial por su capacidad para facilitar 

y automatizar diversas acciones, incluyendo el ámbito médico. Las técnicas de IA, 

como el aprendizaje automático, el procesamiento de lenguaje natural y la minería de 

datos, demuestran un potencial significativo para optimizar o automatizar el 

reconocimiento de patologías infecciosas (9,14) (1,2). La combinación de IA y 

estudios de malaria promete innovaciones cruciales que pueden transformar el 

manejo de esta enfermedad. 

La bibliometría es una metodología esencial para evaluar la producción científica y 

comprender la evolución de la investigación en cualquier campo. Esta herramienta 

permite identificar patrones de producción de conocimiento, colaboraciones entre 

investigadores e instituciones, y tendencias temáticas específicas (15). En el contexto 

de malaria e inteligencia artificial, un análisis bibliométrico proporciona un panorama 

rico en oportunidades de investigación y revela vacíos en la literatura. 

A nivel internacional, la investigación en la intersección de la malaria y la IA ha 

mostrado un crecimiento significativo, con contribuciones importantes de países como 

Estados Unidos, China e India. Estos países han avanzado en la aplicación de 

técnicas de IA para apoyar a la gestión y desarrollo de técnicas que facilitan y agilizan 

las tareas de salud pública en patologías infecciosas (16). En Perú, aunque la malaria 

continúa dentro de la agenda principal del gobierno, la investigación en el uso de IA 

para su estudio y control es aún incipiente. Un análisis bibliométrico puede ayudar a 
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identificar de forma rápida y organizada aquellos campos donde se puede encontrar 

mayor inversión en investigación y desarrollo. 

Este estudio proporciona una base para futuras investigaciones y orienta la 

formulación de políticas de salud pública más eficaces. Al identificar las principales 

tendencias y vacíos en la investigación, se pueden dirigir mejor los recursos hacia 

áreas con mayor potencial de impacto. Además, este estudio fomenta la colaboración 

internacional, facilitando el intercambio de conocimientos entre países con alta 

capacidad económica y aquellos con menos recursos. 

Se beneficiarán los investigadores y expertos en los campos de Malaria e Inteligencia 

Artificial ya que podrán tener una visión global de la evolución de la investigación en 

estos ámbitos durante el período estudiado. Les permitirá identificar las principales 

tendencias, temas emergentes, colaboraciones, publicaciones y autores líderes en 

estos temas. Esto puede ayudar a orientar futuras líneas de investigación y 

colaboraciones interdisciplinares. 

Los resultados de este análisis bibliométrico brindan información valiosa sobre el 

estado actual de la investigación relacionada con el uso de la Inteligencia Artificial 

para el abordaje de la Malaria. Esto ayuda a informar y mejorar la toma de decisiones 

en políticas y estrategias de salud pública para el control y tratamiento de la Malaria. 

Los hallazgos revelan oportunidades emergentes para el desarrollo de aplicaciones y 

soluciones de Inteligencia Artificial en el ámbito de la Malaria. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

1.1 Antecedentes 

En 2024, un estudio bibliométrico incluyó como población de estudio publicaciones 

científicas relacionadas con el uso de inteligencia artificial en la identificación de 

especies de mosquitos portadores de malaria y su detección automática; tenía por 

objetivo analizar las tendencias y patrones en la literatura sobre malaria utilizando un 

enfoque de análisis bibliométrico de datos. La investigación determinó que entre los 

1304 términos clave analizados entre 1992 y 2024, los más frecuentes fueron 

“malaria”, “inteligencia artificial”, y “aprendizaje automático” que comenzaron 

alrededor de 2015 y alcanzaron un pico significativo en los últimos años, reflejando la 

integración significativa de técnicas computacionales avanzadas en la investigación 

sobre malaria. Se utilizaron técnicas de visualización como gráficos de barras, nubes 

de palabras y redes de co-ocurrencia de palabras clave para ilustrar la distribución de 

términos y su evolución a lo largo del tiempo. Estos resultados subrayan un enfoque 

interdisciplinario en la investigación actual, combinando ciencias médicas, biológicas 

y computacionales para abordar este problema global de salud. La investigación 

concluyó que el uso de inteligencia artificial y aprendizaje automático ha contribuido 

de manera significativa a la identificación y detección de especies de mosquitos, 

reflejando una tendencia creciente hacia la aplicación de metodologías innovadoras 

en la investigación sobre malaria (17). 

 

En 2023, se desarrolló una investigación de tipo bibliométrica, que incluyó como 

población de estudio 1041 documentos relacionados con la inteligencia artificial 

aplicada a la tuberculosis indexados en la base de datos Scopus; tenía por objetivo 

analizar las características bibliométricas de la producción científica sobre la 

aplicación de la inteligencia artificial en la tuberculosis. La investigación determinó que 

la mayor parte de los artículos (374 documentos) se publicaron en revistas de primer 

cuartil, lo que reflejaría la necesidad e interés a nivel mundial. Los países con mayor 

producción científica fueron Estados Unidos (223 documentos), India (216 

documentos) y China (174 documentos). Sin embargo, en términos de impacto, las 

publicaciones con colaboración internacional tuvieron el mayor número de citas (3958 

citas y 12.8 citas por documento). Además, si bien los países con alta incidencia de 
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nuevos casos de tuberculosis como India, China, Sudáfrica, Indonesia y Pakistán se 

encuentran entre los más productivos, aquellos con mayor resistencia a los 

medicamentos reportada como Angola, Nigeria y Perú necesitan un mayor apoyo y 

colaboración. La investigación concluyó que si bien los países con alta incidencia de 

nuevos casos de tuberculosis se encuentran entre los más productivos en 

publicaciones sobre inteligencia artificial aplicada a esta enfermedad, los países con 

mayor resistencia a los medicamentos antituberculosos necesitan un mayor apoyo y 

colaboración internacional (18). 

 

En 2023, se desarrolló una investigación de tipo bibliométrico, que incluyó como 

población de estudio 3559 estudios sobre COVID-19 que involucraban métodos de 

aprendizaje automático; tenía por objetivo analizar la producción científica, los autores 

más influyentes, las instituciones líderes, las tendencias de investigación y los 

patrones de colaboración en este campo. La investigación determinó que Estados 

Unidos fue el país más productivo con 931 documentos y 15.311 citas, seguido por 

China con 546 documentos y 9.673 citas, e India con 527 documentos y 7.105 citas. 

Los términos más utilizados fueron "COVID-19" con 1.983 apariciones, "aprendizaje 

automático" y "aprendizaje profundo". Los autores más prolíficos según el número de 

documentos fueron Tao Huang con 14, Fadi Al-Turjman con 11 e Imran Ashraf con 

11, mientras que los autores con más citas fueron Rashid Mazhar con 601, 

Muhammad E. H. Chowdhury con 316 y Tawsifur Rahman con 181. La investigación 

concluyó que este análisis bibliométrico proporciona información valiosa sobre los 

principales actores, tendencias y patrones de colaboración en el campo del 

aprendizaje automático aplicado a la COVID-19, lo que puede guiar futuras 

investigaciones y colaboraciones en esta área (19). 

 

En 2023, se desarrolló una investigación de tipo bibliométrica, que incluyó como 

población de estudio 729 artículos científicos sobre la aplicación de la inteligencia 

artificial para abordar la pandemia de COVID-19; tenía por objetivo proporcionar una 

visión general completa de las tendencias de investigación, patrones de publicación, 

colaboraciones globales y temas emergentes en el campo de la IA aplicada al COVID-

19. La investigación determinó que la República de China (26,06%), los Estados 

Unidos (23,73%) e India (12,62%) fueron los países más productivos en publicar 

artículos sobre IA y COVID-19. Las revistas que más publicaron fueron PLOS ONE 
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(4,52%), Chaos Solitons & Fractals (3,97%) y Journal of Medical Internet Research 

(3,97%). Las principales áreas de investigación fueron ciencias de la computación e 

inteligencia artificial (11,66%), sistemas de información informáticos (10,56%) y 

ciencias multidisciplinarias (10,28%). La República de China tuvo una fuerte 

colaboración con Estados Unidos, Italia, Canadá, Australia e India. La investigación 

concluyó que la aplicación de la IA, especialmente el aprendizaje profundo y el 

aprendizaje automático, al COVID-19 se centró principalmente en el diagnóstico, la 

detección, las tendencias epidémicas, la clasificación y el reposicionamiento de 

fármacos (20). 

 

En 2023, un estudio bibliométrico incluyó como población de estudio, publicaciones 

científicas relacionadas con el COVID-19 y la inteligencia artificial (IA); tenía por 

objetivo analizar las aplicaciones de IA en la investigación del COVID-19. La 

investigación determinó que el 83.03% de las publicaciones eran artículos, el 10.56% 

revisiones, y el resto se distribuía entre diversos tipos de documentos como acceso 

temprano, material editorial, cartas, y resúmenes de reuniones. La investigación 

destacó que Estados Unidos, China, India y Reino Unido ocuparon los primeros 

lugares en productividad. Estados Unidos tuvo el mayor número de publicaciones 

(721), seguido por China (386), India (344) y el Reino Unido (236). En términos de 

citas totales, Estados Unidos también lideró con 4750 citas, seguido por China con 

4130, Reino Unido con 2787 e India con 1803. Bélgica tuvo el mayor promedio de 

citas por publicación (CPP) con un 47.75%, basado en 20 publicaciones. La 

Universidad de Oxford fue la más influyente con 654 citas, seguida por la Universidad 

de Ciencia y Tecnología de Huazhong con 650, y la Universidad Médica de Viena con 

649 citas. La Universidad Médica de Viena tuvo el mayor CPP de 129.80 basado en 

solo 5 publicaciones. La investigación concluyó que la mayoría de las publicaciones 

en el top 50 de documentos más citados sobre COVID-19 se concentraron entre 

marzo y agosto de 2020, destacando la rapidez y el impacto significativo de la 

investigación en esa etapa inicial de la pandemia. (21) 

 

En 2023, un estudio bibliométrico incluyó como población de estudio publicaciones 

científicas relacionadas con el COVID-19 y la inteligencia artificial (IA); tenía por 

objetivo identificar y analizar las características de los 100 artículos más citados sobre 

el uso de IA en relación con COVID-19. La investigación determinó que el número 
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promedio de citas para los 100 artículos más citados fue de 138.54. Los tres artículos 

más citados tenían 745, 596 y 549 citas respectivamente. Todos los artículos fueron 

publicados en inglés y datan de los años 2020 y 2021. China fue el país más prolífico 

con 19 artículos, seguido por Estados Unidos con 15 artículos e India con 10 artículos. 

La investigación concluyó que la aplicación de IA en la pandemia de COVID-19 mostró 

un crecimiento significativo. Se pudo observar que los temas más investigados 

incluían la predicción y el diagnóstico del COVID-19 utilizando técnicas de aprendizaje 

profundo y modelos de IA, destacando la importancia de estos enfoques en la mejora 

de la atención sanitaria durante la pandemia (22). 

1.2 Bases teóricas 

Malaria 

 

Definición 

Es una patología endémica infecciosa potencialmente mortal originada por protozoos 

del género Plasmodium. Se manifiesta clínicamente con episodios recurrentes de 

fiebre, escalofríos, sudoración, dolor de cabeza, y en casos severos, puede provocar 

complicaciones como anemia severa, insuficiencia renal, síndrome de distrés 

respiratorio agudo y muerte. Las cinco especies de Plasmodium que infectan a los 

humanos son P. falciparum, P. vivax, P. malariae, P. ovale y P. knowlesi, siendo P. 

falciparum el más virulento y prevalente en África subsahariana (23). 

 

El ciclo de vida del Plasmodium es complejo e involucra dos huéspedes: El mosquito 

vector y el ser humano. Este ciclo se divide en varias etapas (24):  

 

Fase en el mosquito (Vector): Los mosquitos hembra del género Anopheles se 

infectan al ingerir sangre de un humano infectado con gametocitos de Plasmodium. 

Dentro del mosquito, los gametocitos se desarrollan en el intestino medio, formando 

cigotos que se transforman en ooquistes. Los ooquistes maduran y eclosionan a 

esporozoitos que se desplazan y alojan en el sistema salival del Anopheles (25). 

 

Fase en el humano (Huésped): Al ser picado por un mosquito infectado, los 

esporozoítos ingresan vía hemática al humano y rápidamente invaden las células 
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hepáticas. Dentro del hígado, los esporozoítos se desarrollan en esquizontes 

hepáticos, que al madurar liberan miles de merozoitos en la sangre. Los merozoitos 

invaden los glóbulos rojos, donde se reproducen asexualmente, formando más 

merozoitos que infectan nuevos glóbulos rojos, o se diferencian en gametocitos, que 

serán ingeridos por otro mosquito Anopheles al picar al humano infectado, 

continuando el ciclo (26).  

 

Medio de Transmisión: Está mediada por la picadura de mosquitos hembra infectados 

del género Anopheles. Otros medios de transmisión incluyen (27):  

 

Transfusión de sangre: Una persona con enfermedad activa o en inicio si llega a donar 

sangre puede contagiar a aquel que la reciba. 

Uso compartido de agujas: La transmisión también puede ocurrir mediante el uso de 

agujas contaminadas, comúnmente en contextos de uso de drogas intravenosas. 

Transmisión congénita: Las mujeres embarazadas infectadas pueden transmitir el 

parásito a sus fetos a través de la placenta, o al bebé durante el parto. 

 

Factores de Riesgo y Ecología  

La transmisión de la malaria está influenciada por factores ecológicos y climáticos que 

afectan la biología y el comportamiento de los mosquitos Anopheles. Las condiciones 

ambientales óptimas para la proliferación de estos mosquitos incluyen (1): 

 

Temperatura: Las temperaturas cálidas favorecen el desarrollo del parásito dentro del 

mosquito. 

 

Humedad: Alta humedad relativa aumenta la longevidad de los mosquitos. 

 

Agua estancada: Los mosquitos Anopheles se reproducen en agua estancada, como 

charcos, arrozales y áreas de irrigación (27). 
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Epidemiología 

 

En 2019, se reportaron aproximadamente 229 millones de casos de malaria y 409,000 

muertes a nivel mundial. La mayor carga de la enfermedad se concentra en la región 

africana, representando alrededor del 94% de las notificaciones y decesos por malaria 

(23).  

 

Aunque hubo una disminución mundial en las notificaciones de malaria entre 2000 y 

2015, se ha observado un estancamiento y un aumento en ciertos años posteriores. 

Este retroceso se atribuye a factores como la resistencia a los medicamentos y a los 

insecticidas, así como a la interrupción de los programas de control y prevención 

debido a conflictos y crisis humanitarias (28). 

 

En América Latina, la malaria ha presentado desafíos significativos, especialmente 

en regiones como la Amazonía. Entre 2015 y 2018, Venezuela reportó el mayor 

número de casos en la región, con un aumento considerable por la inflación y 

devaluación monetaria con repercusión en el deterioro de su política de salud. Este 

aumento ha tenido repercusiones en países vecinos, como Brasil y Colombia, debido 

a la migración masiva y la propagación transfronteriza del parásito. La mayor parte de 

los casos en la región son causados por Plasmodium vivax, seguido por Plasmodium 

falciparum. En Venezuela, se estima que el 76% de los casos son de P. vivax, 

mientras que el P. falciparum representa alrededor del 18%. La minería ilegal y la 

deforestación son factores clave que contribuyen a la propagación de la malaria en 

áreas como el estado Bolívar en Venezuela (29). 

 

En Perú, la malaria es endémica en la región amazónica, donde las condiciones 

ambientales favorecen la reproducción del mosquito Anopheles. Las zonas más 

afectadas incluyen Loreto, Ucayali y Madre de Dios. A pesar de los esfuerzos 

continuos para controlar la malaria, la región amazónica sigue siendo un foco 

importante de transmisión debido a la dispersión geográfica de las comunidades y la 

falta de acceso a servicios de salud. El P. vivax es el parásito predominante en Perú, 

aunque también se han reportado casos de P. falciparum. Las iniciativas de control 

en Perú incluyen la distribución de mosquiteros tratados con insecticida, el rociado 

residual de interiores y programas de diagnóstico y tratamiento oportunos. Sin 
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embargo, la lucha contra la malaria en Perú enfrenta desafíos debido a la resistencia 

del vector y la movilidad de la población en áreas rurales y selváticas (2,3). 

 

Signos y síntomas 

 

La infección por malaria comienza típicamente con síntomas inespecíficos que 

pueden confundirse con otras enfermedades febriles. Los primeros síntomas suelen 

aparecer entre 10 a 15 días después de la picadura del mosquito infectado y pueden 

incluir (30):  

 

● Fiebre: Elevaciones de temperatura que pueden ser cíclicas. 

● Escalofríos: Episodios de escalofríos intensos. 

● Sudoración: Sudoración profusa tras los episodios febriles. 

● Dolor de cabeza: Cefalea intensa. 

● Mialgias y artralgias: Dolor muscular y articular. 

● Malestar general: Sensación de fatiga y debilidad general. 

● Náuseas y vómitos: Pueden acompañar la fase inicial de la enfermedad. 

 

La presentación clínica puede variar dependiendo de la especie de Plasmodium 

involucrada. Las infecciones por P. falciparum son particularmente graves y pueden 

llevar a complicaciones severas, mientras que las infecciones por P. vivax y P. ovale 

pueden causar recaídas debido a la presencia de hipnozoítos en el hígado. Los 

síntomas específicos y complicaciones incluyen (31):  

 

● Anemia: Debido a la destrucción de glóbulos rojos infectados. 

● Esplenomegalia: Agrandamiento del bazo como resultado de la destrucción de 

glóbulos rojos. 

● Ictericia: Coloración amarillenta de la piel y mucosas debido a la hemólisis. 

● Síndrome de dificultad respiratoria aguda (SDRA): Puede ocurrir en infecciones 

severas. 

● Insuficiencia renal: Conocida como "fiebre negra" en algunos casos de P. 

falciparum. 

● Hipoglucemia: Común en infecciones severas, especialmente en niños y 

mujeres embarazadas. 
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● Alteraciones neurológicas: Malaria cerebral que puede llevar a convulsiones, 

coma y muerte. 

 

Diagnóstico 

 

El diagnóstico oportuno y preciso evita las complicaciones por cursos avanzados de 

la patología. Los métodos de diagnóstico pueden clasificarse en dos categorías 

principales: diagnóstico microscópico y pruebas de diagnóstico rápido (RDT). 

 

Microscopía 
 
Gota Gruesa y Fina: Es el estándar de oro para el diagnóstico de malaria. La gota 

gruesa permite la detección de parásitos a menor concentración, mientras que la gota 

fina se utiliza para la identificación específica de la especie de Plasmodium (32).  

● Ventajas: Permite la cuantificación del parásito y la identificación de todas las 

especies de Plasmodium. 

● Desventajas: Requiere personal capacitado y equipos adecuados. La calidad 

del diagnóstico depende de la experiencia del microscopista. 

 

Pruebas de Diagnóstico Rápido (RDT) 
 
Principio: Detectan antígenos específicos del Plasmodium en una muestra de sangre 

mediante inmunocromatografía (33).   

● Ventajas: Rápidas y fáciles de usar, no requieren equipos sofisticados ni 

personal altamente especializado. 

● Desventajas: Pueden tener una sensibilidad y especificidad variables 

dependiendo de la carga parasitaria y la especie de Plasmodium. Los falsos 

negativos son posibles en infecciones con baja parasitemia. 

 

Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) 
 
Detecta el ADN del parásito en muestras de sangre. Es altamente específica y 

sensible, capaz de detectar parasitemias muy bajas (32).  

● Ventajas: Permite la identificación precisa de las especies y cepas de 

Plasmodium. Útil en estudios epidemiológicos y en áreas de baja transmisión. 
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● Desventajas: Es costosa, requiere equipos especializados y personal 

capacitado, y no es adecuada para entornos con recursos limitados. 

 

Ensayo de Amplificación Isotérmica Mediada por Lazo (LAMP) 

 

Detecta el ADN del parásito mediante una técnica de amplificación isotérmica que es 

más simple y rápida que la PCR (34).  

● Ventajas: Alta sensibilidad y especificidad, rápida, y no requiere un 

termociclador. 

● Desventajas: Aunque más sencilla que la PCR, aún requiere cierta 

infraestructura y capacitación. 

 

Detección de Anticuerpos 
 
Detecta anticuerpos contra Plasmodium en la sangre del paciente. Principalmente en 

estudios epidemiológicos y para la detección de infecciones pasadas, no es útil para 

el diagnóstico de infecciones agudas (33).  

● Ventajas: Puede ser útil en áreas donde la malaria es endémica y las personas 

pueden tener infecciones recurrentes. 

● Desventajas: No distingue entre infecciones actuales y pasadas. 

 

Manejo 

Tratamiento de Malaria No Complicada 

El tratamiento de la malaria no complicada varía según la especie de Plasmodium y 

la región geográfica debido a la resistencia a los medicamentos (35). 

 

Plasmodium falciparum (36): 

Terapias combinadas con artemisinina (ACTs): Son el tratamiento de primera línea 

recomendado por la OMS. Incluyen combinaciones como arteméter-lumefantrina, 

artesunato-mefloquina y dihidroartemisinina-piperaquina. 

Duración del tratamiento: Generalmente, el régimen dura tres días, administrándose 

la combinación de fármacos dos veces al día. 
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Plasmodium vivax y Plasmodium ovale (36,37): 

Cloroquina: En áreas sin resistencia, se usa cloroquina durante tres días. 
 
Primaquina: Se administra para eliminar los hipnozoítos hepáticos y prevenir 

recaídas. Se recomienda una dosis diaria durante 14 días. 

 
Tafenoquina: Alternativa a la primaquina para la eliminación de hipnozoítos, 

administrada en una sola dosis. 

 
Plasmodium malariae y Plasmodium knowlesi (36): 

 
Tratamiento similar al de P. falciparum: Generalmente con ACTs, aunque P. malariae 

suele ser sensible a la cloroquina. 

 
Tratamiento de Malaria Grave 

La malaria grave, generalmente causada por P. falciparum, requiere tratamiento 

urgente y hospitalización (38). 

 
Artesunato intravenoso: Es el tratamiento de elección para malaria grave en adultos 

y niños, administrado inicialmente cada 12 horas, seguido de dosis diarias. Este 

tratamiento ha mostrado reducir significativamente la mortalidad en comparación con 

la quinina (39). 

 
Quinina intravenosa: Utilizada cuando no está disponible el artesunato, aunque con 

más efectos secundarios y una administración más compleja. Se debe monitorizar 

estrechamente a los pacientes para evitar toxicidad (39). 

 

Manejo de complicaciones: 

 
Anemia severa: Puede requerir transfusiones de sangre. 

Hipoglucemia: Frecuente en niños y mujeres embarazadas tratadas con quinina. 

Insuficiencia renal: Requiere monitoreo y en casos severos, diálisis. 

Edema pulmonar y síndrome de dificultad respiratoria aguda: Necesitan soporte 

ventilatorio (38). 
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Inteligencia artificial 
 
La inteligencia artificial (IA) es un campo multidisciplinario que abarca el estudio, 

diseño y desarrollo de sistemas capaces de exhibir características asociadas con la 

inteligencia humana, como el aprendizaje, el razonamiento, la resolución de 

problemas, la percepción y la toma de decisiones. También se puede definir como la 

emulación de los procesos cognitivos del cerebro humano mediante la creación de 

algoritmos y modelos computacionales que pueden procesar información, aprender 

de los datos y tomar decisiones racionales basadas en ese aprendizaje. La IA ha 

evolucionado significativamente desde sus inicios en la década de 1950, cuando los 

primeros investigadores como John McCarthy y Marvin Minsky establecieron las 

bases teóricas y prácticas para la creación de máquinas inteligentes. La IA implica la 

combinación de diversos campos, incluyendo la informática, las matemáticas, la 

lógica, la estadística, la psicología cognitiva y la neurociencia. Su objetivo principal es 

desarrollar sistemas que puedan percibir su entorno, procesar información, aprender 

de experiencias previas, razonar sobre esa información y tomar decisiones 

inteligentes para lograr objetivos específicos (40). 

 

Machine Learning y Redes Neuronales 

 
El aprendizaje automático (machine learning) es una rama fundamental de la 

inteligencia artificial que se enfoca en el desarrollo de algoritmos y modelos 

computacionales capaces de aprender patrones y tendencias a partir de datos, y 

utilizar ese conocimiento adquirido para realizar predicciones, tomar decisiones o 

realizar tareas específicas. Implica un conjunto de técnicas estadísticas y de 

optimización que permiten a los sistemas mejorar su rendimiento en una tarea 

particular a través de la experiencia, sin ser programados específicamente para ello. 

Por otro lado, las redes neuronales artificiales (ARN) son un enfoque particular del 

aprendizaje automático inspirado en la estructura y funcionamiento del cerebro 

humano. Estas redes están compuestas por nodos interconectados (análogos a las 

neuronas biológicas) que procesan información de entrada, la transmiten a través de 

capas ocultas y generan una salida. Las conexiones entre los nodos tienen pesos 

asociados que se ajustan durante un proceso de entrenamiento, permitiendo que la 

red aprenda a mapear entradas y salidas deseadas (41). 

 



16 
 

Aplicaciones y Beneficios de la IA 

 
La IA tiene aplicaciones en numerosos campos, incluyendo la medicina, donde se 

utiliza para mejorar el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades. Por ejemplo, los 

algoritmos de IA han demostrado ser efectivos en la identificación de cánceres en 

imágenes radiográficas con mayor precisión que los médicos humanos en algunos 

casos. Estos avances no solo mejoran la precisión del diagnóstico, sino que también 

permiten a los médicos dedicar más tiempo a casos complejos que requieren 

intervención humana directa (42). 

 

Inteligencia artificial en enfermedades infecciosas 

 
La inteligencia artificial (IA) ha demostrado ser una herramienta invaluable en la lucha 

contra enfermedades infecciosas, proporcionando soluciones innovadoras y efectivas 

en el diagnóstico y tratamiento. Un ejemplo destacado es el uso de algoritmos de 

aprendizaje profundo y redes neuronales convolucionales para analizar imágenes 

médicas y detectar enfermedades como la tuberculosis. Herramientas como Rx 

permiten un análisis remoto de radiografías, identificando anomalías con alta 

precisión y rapidez. Esta capacidad no solo mejora la precisión diagnóstica, sino que 

también optimiza el tiempo de los profesionales de salud, permitiendo una atención 

más rápida y eficaz. Además, la IA tiene el potencial de transformar el manejo de 

enfermedades infecciosas en entornos con recursos limitados. En estos contextos, la 

implementación de tecnologías basadas en IA puede superar barreras significativas 

como la escasez de personal capacitado y la infraestructura deficiente. Las 

aplicaciones móviles equipadas con algoritmos de IA pueden ser utilizadas por 

personal técnico para realizar diagnósticos preliminares, facilitando la detección 

temprana y el tratamiento oportuno de enfermedades infecciosas. Esta integración de 

IA en la salud pública no solo promete mejorar los resultados clínicos, sino también 

reducir la carga de trabajo de los profesionales de salud y expandir el acceso a 

diagnósticos de calidad en áreas remotas y desfavorecidas (43). 
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Bibliometría 

Definición 

La bibliometría y los análisis bibliométricos se refieren a la implementación de técnicas 

cuantitativas, específicamente matemáticas y estadísticas, con el objetivo de 

examinar y evaluar la generación, distribución y aplicación de la información de 

carácter académico y científico (44,45).  

Algunas de las principales características de la bibliometría y los análisis 

bibliométricos son (45,46): 

 
Definición: 

  
La bibliometría es una disciplina que utiliza técnicas matemáticas y estadísticas para 

analizar y cuantificar las publicaciones científicas y académicas. 

Permite estudiar patrones, tendencias y atributos de la generación, diseminación y 

utilización del saber científico. 

  
Objetivos (47): 

 
Evaluar el impacto y la influencia de trabajos, autores, revistas, instituciones y áreas 

de investigación. 

Identificar redes y colaboraciones científicas. 

Analizar la evolución y el desarrollo de campos del conocimiento. 

Fomentar la resolución de políticas y administración de indagaciones científicas. 

 

Leyes Bibliométricas 

 
Ley de Lotka: Sobre la productividad de los autores 

La Ley de Lotka, también conocida como la ley del inverso cuadrado de Lotka, 

establece que el número de autores que publican un cierto número de artículos es 

inversamente proporcional al cuadrado de ese número de artículos. Esto implica que 

pocos autores publican muchos artículos, mientras que la mayoría publica pocos. Esta 

ley se utiliza para analizar la distribución de la productividad entre los científicos y es 

fundamental para entender la dinámica de la producción científica (48). 
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Ley de Bradford: Sobre la dispersión de la literatura científica 

La Ley de Bradford postula que, si los artículos científicos sobre un tema específico 

se ordenan por la revista en la que se publican, es posible dividir las revistas en un 

número de zonas de productividad decreciente, cada una conteniendo 

aproximadamente el mismo número de artículos relevantes. Esta ley es crucial para 

la gestión de bibliotecas y bases de datos científicas, ya que ayuda a identificar cuáles 

son las revistas más importantes en un campo de estudio específico (49). 

 
Ley de Zipf: Sobre la frecuencia de palabras en textos 

La Ley de Zipf establece que, en un corpus de textos, la frecuencia de cualquier 

palabra es inversamente proporcional a su rango en la frecuencia de palabras. Es 

decir, la palabra más frecuente aparecerá aproximadamente el doble de veces que la 

segunda más frecuente, el triple de veces que la tercera, y así sucesivamente. Esta 

ley es utilizada en el análisis de texto y lingüística computacional, y es relevante para 

la cienciometría en el análisis de la literatura científica (50). 

 
Teoría de Redes 

La teoría de redes se aplica en cienciometría para analizar las relaciones y 

colaboraciones entre investigadores, instituciones y países. Utilizando grafos y 

análisis de redes sociales, se pueden identificar estructuras de colaboración, patrones 

de citación y la influencia de diferentes actores en el campo científico. Esta teoría 

permite una visualización y comprensión más profunda de cómo se organiza y 

distribuye el conocimiento científico (48). 

 
Teoría de la Difusión de Innovaciones 

Propuesta por Everett Rogers, la teoría de la difusión de innovaciones examina cómo, 

por qué y a qué velocidad se difunden nuevas ideas y tecnologías en diferentes 

culturas y contextos. En el ámbito de la cienciometría, esta teoría se puede aplicar 

para estudiar la adopción y propagación de nuevas técnicas, como las innovaciones 

en inteligencia artificial (IA) en la investigación sobre malaria. Analiza factores como 

las características de la innovación, los canales de comunicación, el tiempo y el 

sistema social en el que se difunde (51). 
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Paradigmas de Kuhn 

Thomas Kuhn, en su obra "La estructura de las revoluciones científicas", introduce la 

idea de que la ciencia no progresa de manera lineal, sino a través de cambios 

paradigmáticos. Un paradigma es un conjunto de prácticas que definen una disciplina 

científica en un momento dado. Cuando suficientes anomalías se acumulan contra un 

paradigma, puede ocurrir una revolución científica que lo reemplace por uno nuevo. 

En cienciometría, esta teoría es útil para contextualizar cambios significativos en los 

campos de estudio y entender cómo emergen nuevas áreas de investigación (49). 

 
Teoría del Frente de Investigación 

La teoría del frente de investigación se enfoca en la identificación y análisis de temas 

emergentes y tendencias en la ciencia. Utiliza técnicas bibliométricas para detectar 

áreas de investigación que están en rápida expansión, basándose en patrones de 

citación y publicación. Esta teoría es importante para anticipar futuros desarrollos 

científicos y tecnológicos, y para entender cómo se desarrollan y evolucionan las 

nuevas ideas (48). 

 
Principales indicadores bibliométricos (52): 

 Cantidad de escritos publicados 

 Factor de repercusión de revistas 

 Índice h de autores 

 Citas recibidas 

 Coautoría y colaboración 

 Análisis de cocitación y acoplamiento bibliográfico 

 
 Metodologías (53): 

 Recopilación y análisis de datos bibliográficos (artículos, libros, patentes, etc.) 

 Aplicación de técnicas estadísticas y matemáticas. 

 Visualización de resultados mediante mapas, redes y gráficos. 

 Los análisis bibliométricos son ampliamente utilizados en la evaluación de la 

investigación, la identificación de tendencias, la distribución de recursos y el 

examen de la evolución del saber científico. 
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1.3 Definición de términos básicos 

Malaria: Enfermedad potencialmente mortal transmitida por mosquitos causada por 

un parásito plasmodium. Es adquirida por los humanos por vía hemática desde la 

saliva de los mosquitos hembras Anopheles al introducirse en vasos sanguíneos por 

picaduras (MeSH) (54).  

Inteligencia artificial: Campo multidisciplinario que abarca el estudio, diseño y 

desarrollo de sistemas capaces de exhibir características asociadas con la 

inteligencia humana, como el aprendizaje, el razonamiento, la resolución de 

problemas, la percepción y la toma de decisiones, implica la combinación de diversos 

campos, incluyendo la informática, las matemáticas, la lógica, la estadística, la 

psicología cognitiva y la neurociencia (55).  

Análisis bibliométrico: Campo interdisciplinario que se enfoca en el estudio 

cuantitativo de la producción, difusión y consumo de la información científica y 

académica. Implica la recopilación, procesamiento y análisis de datos bibliográficos, 

como citas, referencias, palabras clave, autores, instituciones y revistas, entre otros. 

Estos datos se obtienen de bases de datos bibliográficas, repositorios digitales y otras 

fuentes de información científica (MeSH) (56).  

Scopus: Base de datos bibliográfica y una herramienta de búsqueda de citas creada 

por la editorial Elsevier. Se enfoca en la literatura revisada por pares en los campos 

de la ciencia, tecnología, medicina, ciencias sociales y artes y humanidades (57).  

Cite score: Métrica diseñada por Elsevier para medir el impacto y visibilidad de las 

revistas académicas y científicas. Permite evaluar y comparar el rendimiento y la 

visibilidad de las revistas en sus respectivas áreas temáticas (58).  

Scimago Journal Rank (SJR): Métrica que mide la influencia científica de las revistas 

académicas y su impacto en un campo específico. Fue desarrollada por el grupo 

Scimago y se calcula anualmente (59).  

Web of Science (WoS): Base de datos académica por suscripción de paga que ofrece 

acceso a recursos de diversas áreas de estudio entre ellas artículos y libros (56).   
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CAPÍTULO II: HIPÓTESIS Y VARIABLES 

2.1 Formulación de la hipótesis 

No corresponde al tipo de investigación por las siguientes razones: La naturaleza 

de los estudios bibliométricos tienen un carácter principalmente descriptivo y 

exploratorio; el enfoque cuantitativo, la bibliometría se basa en el análisis 

estadístico y matemático de grandes volúmenes de datos bibliográficos; los 

objetivos de los estudios bibliométricos suelen ser de carácter exploratorio y 

descriptivo, como identificar tendencias, patrones de colaboración, áreas 

temáticas emergentes, revistas influyentes, autores más productivos, entre otros. 

Estos objetivos no requieren el planteamiento de hipótesis, sino más bien el 

análisis y la interpretación de los datos bibliográficos. 

2.2 Variables y definiciones operacionales  

Variables: 

 Producción anual 

 Distribución por países 

 Distribución por instituciones académicas/investigadoras 

 Colaboración entre países 

 Autor principal 

 Índice h 

 Características de la publicación: 

o   Revista donde fue publicada 

o   Métricas: 

 Cite Score 

 Scimago Journal Rank 

o Palabras claves 
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3.3. Operacionalización de las variables 

 

Variable Definición Definición 

operacional 

Tipo Indicador Escala de 

medición 

Categorías Valores Medio de 

verificación 

Producción 
anual 

Cantidad de 
publicaciones 
científicas sobre un 
tema en un año 
determinado (49). 

  

Número de registros o 
entradas 
bibliográficas sobre 
malaria e inteligencia 
artificial indexadas en 
las bases de datos 
Scopus y Web of 
Science, agrupadas 
por el año de 
publicación. 

Cuantitativo Frecuencia de 
publicaciones 
por año. 

Razón 

  

Años individuales 
del 2000 al 2024 

  

Número entero no 
negativo que 
representa la cantidad 
de publicaciones para 
cada año individual 
dentro del período de 
estudio. 

Por ejemplo: 2000: 15 
publicaciones 2001: 
20 publicaciones 
2002: 18 
publicaciones. 

  

Ficha de 
recolección de 
datos. 
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Distribución por 
países. 

Forma en que se 
reparte la producción 
científica sobre un 
tema en cada país. 
(56) 

  

Número de 
publicaciones sobre 
malaria e inteligencia 
artificial indexadas en 

Scopus y Web of 

Science, agrupadas 
según el país de 
afiliación institucional 
de los autores. 

Cuantitativo 

  

Frecuencia de 
publicaciones 
por país. 

Razón Países (ej. 
Argentina, USA, 
China, Brasil, Chile, 
Colombia, México, 
Perú, etc.) 

Número entero no 
negativo que 
representa la cantidad 
de publicaciones para 
cada país dentro del 
período de estudio. 

Por ejemplo: 
Argentina:125 
publicaciones 

Ficha de 
recolección de 
datos. 

Distribución por 
instituciones 
académicas/ 
investigadoras. 

Organismos a los que 
pertenecen los 
investigadores 
autores del estudio. 
(56) 

Número de 
publicaciones sobre 
malaria e inteligencia 
artificial indexadas en 
Scopus y Web of 

Science, agrupadas 
según la afiliación 
institucional de los 
autores. 

Cuantitativo Frecuencia de 
publicaciones 
por institución. 

Razón Instituciones 
académicas/ investi 
gadoras (ej. 
Universidad John 
Hopkins, 
Universidad de 
Buenos Aires, 
Instituto Nacional 
de Ciencias Médicas 
y Nutrición Salvador 
Zubirán, etc.) 

Número entero no 
negativo que 
representa la cantidad 
de publicaciones para 
cada institución 
dentro del período de 
estudio. 

Por ejemplo: 
Universidad de 
Buenos Aires: 120 
publicaciones. 

Ficha de 
recolección de 
datos. 
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Colaboración 
entre países  

Países que han 
participado en 
trabajos de 
investigación 
conjuntos o coautoría 
del artículo. (49) 

  

  

Países que aparecen 
juntos como 

afiliaciones de los 
autores en 

publicaciones sobre 
malaria e inteligencia 
artificial indexadas en 

Scopus y Web of 

Science. 

Cualitativa 

  

Nombre de 
países que han 
colaborado 
entre sí 

Nominal Pares de países (ej. 
USA-Brasil, México-
Colombia, etc.) 

  

Presencia (1) o 
ausencia (0) de 
colaboración entre 
cada par de países 
dentro del período de 
estudio. 

Por ejemplo: USA-
Brasil: 1 (presencia de 
colaboración.) 

Ficha de 
recolección de 
datos. 

Autor principal El autor principal es el 
investigador o autor 
que lidera y realiza la 
mayor contribución en 
una publicación 
científica. (56) 

El autor principal será 
aquel cuyo nombre 
aparezca en primer 
lugar en la lista de 
autores de la 
publicación. 

Cualitativa Nombre del 
autor principal. 

Nominal Nombres completos 
de los autores 
principales 
identificados en las 
publicaciones 
analizadas. 

Nombre completo del 
autor principal. 
Ejemplo: Abelardo 
Joseph Saavedra 
Paredes. 

Ficha de 
recolección de 
datos. 
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Índice h Indicador 
bibliométrico que 
mide el impacto y la 
productividad de un 
investigador o grupo 
de investigadores, 
basado en el número 
de publicaciones y el 
número de citas que 
han recibido. (44,45) 

Conjunto de 
publicaciones es el 
número entero h tal 
que el autor o grupo 
de autores tiene al 
menos h 
publicaciones que han 
sido citadas h o más 
veces cada una, y el 
resto de sus 
publicaciones tienen a 
lo sumo h citas cada 
una. 

Cuantitativa El valor 
numérico del 
índice h. 

Razón Valor del Índice h del 
autor. 

Número del Índice h 
del autor. 

Ficha de 
recolección de 
datos. 

CARACTERÍSTICAS DE LA PUBLICACIÓN 

Revista donde 
fue publicada 

Nombre de la 
publicación periódica 
científica en la que se 
encuentra el artículo o 
trabajo de 
investigación 
analizado. (44,45) 

La revista donde fue 
publicada se 
identificará a partir de 
la información 
bibliográfica 
proporcionada en 
cada artículo o 
registro de 
publicación. 

Cualitativa Nombre 
completo de la 
revista donde 
fue publicado el 
artículo. 

Nominal Nombre de la revista Nombre de la revista. 
Ejemplo: Neglected 
infectious diseases 
plos one, etc. 

Ficha de 
recolección de 
datos. 
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Scimago Journal 
Rank (SJR) 

Indicador 
bibliométrico que 
mide el impacto y la 
visibilidad de las 
revistas científicas 
basándose en el 
número de citas 
recibidas y la 
importancia de las 
revistas de donde 
provienen las citas. 
(59) 

El SJR de una revista se 
obtendrá consultando 
el valor numérico 
asignado a dicha 
revista en la base de 
datos Scimago Journal 
& Country Rank, para 
el año en el que se 
publicó el artículo 
analizado. 

Cuantitativa Valor numérico 
del SJR. 

Razón Valor numérico del 
SJR. 

Valor numérico del 
SJR. Ejemplo: 0.541 
(Revista Brasilera de 
Reumatología). 

Ficha de 
recolección de 
datos 

CiteScore Indicador 
bibliométrico que 
mide el impacto y la 
visibilidad de las 
revistas científicas, 
basándose en el 
número de citas 
recibidas por los 
artículos publicados 
en esa revista. (58) 

El CiteScore de una 
revista será el valor 
numérico asignado a 
dicha revista por la 
base de datos Scopus, 
para el año en el que 
se publicó el artículo 
analizado. 

Cuantitativa Valor numérico 
del CiteScore. 

Razón Valor numérico del 
CiteScore 

El CiteScore puede 
tomar valores 
numéricos positivos. 
Un CiteScore más alto 
indica un mayor 
impacto y visibilidad 
de la revista en su 
campo. 

Ejemplo: 1.8 (Revista 
Brasileira de Malaria e 
IA) 

Ficha de 
recolección de 
datos 
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Número de citas 
de la 

publicación 

Número de citas de 
una publicación se 
refiere a la cantidad 
de veces que un 
artículo o trabajo de 
investigación ha sido 
citado o referenciado 
por otros documentos 
científicos. (56) 

  

El número de citas de 
una publicación será 
el valor numérico 
obtenido de bases de 
datos bibliográficas y 
de citas, como, Scopus 
o Web of Science, para 
cada artículo incluido 
en el análisis 
bibliométrico. 

Cuantitativa Valor numérico 
del número de 
citas recibidas 
por la 
publicación. 

Razón Valor numérico de 
citas que tiene la 
publicación. 

  

Valor numérico de 
citas que tiene la 
publicación. 

Ficha de 
recolección de 
datos 

Palabras clave Son términos o frases 
clave que representan 
los temas principales o 
conceptos abordados 
en un artículo 
científico o trabajo de 
investigación. (57) 

Las palabras clave 
serán aquellas 
palabras o frases 
identificadas como 
tales en la información 
bibliográfica de cada 
artículo incluido en el 
análisis. 

Cualitativa Listado de 
palabras clave 
asignadas a cada 
artículo. 

Nominal Palabras clave del 
artículo 

Palabras clave del 
artículo Ejemplo: 
machine learning, IA, 
Malaria, etc. 

Ficha de 
recolección de 
datos 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

3.1 Diseño metodológico  

Tipo de investigación: 

  
- Observacional porque se observa y analiza la realidad y el investigador no 

asigna el factor de estudio. 

  
     Diseño: 

  
- Retrospectivo porque se analizan datos pasados para evaluar la asociación 

entre una exposición o intervención y un resultado de interés. 

 
- Transversal porque el periodo de ejecución tiene un tiempo establecido y 

limitado. 

 

- Bibliométrico porque utiliza datos bibliográficos, mide el impacto y la 

productividad científica e identifica patrones y tendencias. 

3.2 Diseño muestral  

Población de estudio: 

Todos los artículos publicados desde enero del 2000 hasta junio del año 2024 

relacionados a las publicaciones científicas sobre estudios en Malaria e Inteligencia 

Artificial en bases de datos de Scopus y Web of Science. 

Tamaño de la Muestra 

Todos los artículos publicados desde enero del 2000 hasta junio del año 2024 

relacionados a las publicaciones científicas sobre estudios en Malaria e Inteligencia 

Artificial en bases de datos de Scopus y Web of Science. 

Tipo de muestreo y procedimiento de selección de muestra 

Muestreo censal, se trabajó con toda la población. 
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3.3 Procedimientos, técnicas e instrumentos de recolección de datos  

Criterios de inclusión 

● Se incluyen todos los artículos publicados desde enero del 2000 hasta 

junio del año 2024 relacionados a las publicaciones científicas sobre 

estudios en Malaria e Inteligencia Artificial en bases de datos de Scopus 

y Web of Science, del 2000 a junio del 2024. 

Criterios de exclusión 

● Se excluyen libros, series de libros, resúmenes, y memorias de eventos 

científicos. 

 
Procedimiento y técnica de recolección de datos 

 
Búsqueda 

En el proceso de búsqueda de artículos científicos relevantes para el estudio, 

participaron dos colaboradores quienes realizaron una revisión exhaustiva y 

simultánea de la totalidad de los documentos identificados. Con el fin de asegurar una 

búsqueda precisa y estandarizada, se emplearon palabras clave extraídas de los 

tesauros especializados en el área de ciencias de la salud, tanto el DeCS 

(Descriptores en Ciencias de la Salud) como el MeSH (Medical Subject Headings, por 

sus siglas en inglés) para desarrollar el siguiente formato de búsqueda aplicando 

conectores boléanos: 
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TITLE ("Malaria") OR TITLE ("Plasmodium") OR TITLE ("Infections, Plasmodium") OR 

TITLE ("Infection, Plasmodium") OR TITLE ("Plasmodium Infection") OR TITLE 

("Plasmodium Infections") OR TITLE ("Paludism") OR TITLE ("Malaria cerebral") OR 

TITLE ("Malaria, falciparum") OR TITLE ("Plasmodium falciparum") OR TITLE 

("Plasmodium vivax") OR TITLE ("Malaria Vaccine") OR TITLE ("Antimalarial Drugs") 

OR TITLE ("Antimalarial Agent") OR TITLE ("Blackwater Fever") 

AND (TITLE-ABS-KEY ("artificial intelligence" OR "Artificial neural network" OR 

"Artificial neural networks" OR "Machine Learning" OR "AI" OR "Machine Intelligence" 

OR "Natural Language Processing" OR "Robotic" OR "Inteligencia artificial") ) 

3.4 Procesamiento y análisis de la información  

En primer lugar, se utilizó el gestor bibliográfico Mendeley v1.19.5 para organizar y 

gestionar las referencias bibliográficas. 

Se accedió a las páginas de Scopus y Web of Science para realizar la búsqueda 

avanzada, donde se colocó el formato de búsqueda desarrollado previamente de 

modo que se mostró la lista total de artículos que cumplieron con los términos de 

búsqueda; posteriormente se descargó la lista de la bibliometría en formato CSV 

(valores separados por comas) indicando a la página todas las variables de mi interés 

(titulo, año, institución, keyword, etc). Este formato de CSV se ha transformado al 

formato original de Excel, mediante el transformador integrado en el mismo software 

de Microsoft Excel v.2019. 

Posteriormente, dentro de la misma aplicación, se convirtieron estos datos a un 

formato de columnas y filas. Se realizó un cruce de columnas para facilitar el análisis 

y se obtuvieron estadísticos descriptivos, como frecuencias y porcentajes, 

presentados en tablas de contingencia y gráficos de barras y columnas. 

Además, se empleó el software Bibliometrix-Biblioshyni de Rstudio, una herramienta 

especializada en visualización de datos bibliométricos, para generar mapas y redes 
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bibliométricas que permitan explorar las relaciones y patrones existentes entre las 

variables de interés del estudio. 

3.5 Aspectos éticos  

El proyecto de investigación se sometió a evaluación y aprobación por parte del 

Comité de Ética e Investigación de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, 

mediante el Dictamen de Evaluación N° 139-2024-CIEI-VRINV-UNAP. Dado que el 

estudio se basó en el análisis de fuentes secundarias, como artículos científicos 

previamente publicados y disponibles en bases de datos bibliográficas, no ha sido 

necesario contar con un consentimiento informado de participantes individuales. Sin 

embargo, se respetaron los principios éticos y las buenas prácticas en la recopilación, 

manejo y presentación de la información, garantizando la protección de los derechos 

de autor y la integridad de los datos. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

Figura 1. Flujograma de selección de artículos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La figura 1 muestra el proceso de selección de artículos para el análisis bibliométrico 

sobre la producción científica en estudios de Malaria e Inteligencia Artificial entre 2000 

y 2024. Inicialmente, se identificaron 488 artículos en la base de datos SCOPUS y 

359 artículos en Web of Science (WOS), lo que resultó en un total combinado de 847 

artículos. Durante el proceso de depuración, se detectaron y eliminaron 322 artículos 

duplicados, lo que redujo el total de artículos seleccionados para el análisis a 525.  

Figura 2. Producción científica anual sobre estudios de Malaria e Inteligencia 

Artificial en SCOPUS y WOS del 2000 a 2024. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 1. Producción científica anual sobre estudios de Malaria e Inteligencia 

Artificial 

Año Artículos 

2022 86 

2024 82 

2023 76 

2021 64 

2020 44 

2019 40 

2018 31 

2017 22 

2014 11 

2010 10 

Fuente: Elaboración propia. 

Se puede observar en los datos obtenidos que la producción científica sobre estudios 

en Malaria e Inteligencia Artificial ha mostrado una tendencia creciente a lo largo de 

los años, con un aumento marcado a partir del 2016. En los primeros años 

representados en el gráfico, entre 2000 y 2016, la producción fue relativamente baja, 

con algunos pequeños picos esporádicos como en 2003. A partir de 2017, la 

producción comenzó a aumentar significativamente, reflejándose en los 22 artículos 

de ese año, 31 en 2018, 40 en 2019, y 44 en 2020. El crecimiento se acentúa en 2021 

con 64 artículos publicados, alcanzando su punto máximo en 2022 con 86 

publicaciones. Aunque en 2023 y 2024 se observa una leve disminución con 76 y 82 

artículos respectivamente, el volumen sigue siendo considerablemente superior al de 

los años previos. El gráfico también complementa estos datos mostrando años como 

2000 y 2002, donde la producción fue prácticamente nula o muy baja, lo que refleja 

que el interés y las capacidades tecnológicas han permitido un crecimiento sostenido 

en este campo de estudio, particularmente en los últimos años, consolidando su 

relevancia en la intersección entre malaria e inteligencia artificial. 
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Figura 3. Producción científica por país sobre estudios de Malaria e Inteligencia 

Artificial en SCOPUS y WOS del 2000 a 2024. 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 2. Producción científica por país sobre estudios de Malaria e Inteligencia 

Artificial en SCOPUS y WOS del 2000 a 2024. 

País Producción 

Estados Unidos 383 

Reino Unido 231 

India 218 

China 147 

Australia 99 

Brasil 85 

Nigeria 83 

España 78 

Francia 57 

Tailandia 56 
Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla 2 se puede observar en los datos obtenidos que la producción científica 

sobre estudios en Malaria e Inteligencia Artificial varía significativamente entre países, 

con una concentración notable en ciertas naciones. Estados Unidos lidera la lista con 

383 artículos publicados, seguido por Reino Unido con 231 e India con 218, lo que 

sugiere un papel predominante de estos países en la investigación dentro de este 

campo. China, con 147 publicaciones, y Australia, con 99, también destacan por su 

contribución científica. Países como Brasil (85 artículos), Nigeria (83), España (78), 

Francia (57) y Tailandia (56) completan el panorama, mostrando una participación 
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importante, aunque menor en comparación con los países que con mayor producción 

de estudios sobre este tema. Es importante destacar que la suma total de 

publicaciones por país supera el número total de artículos evaluados (525) debido a 

que muchos de estos estudios son fruto de colaboraciones internacionales. En esos 

casos, un mismo artículo se cuenta para cada país involucrado en la investigación, lo 

que resulta en una cifra total mayor cuando se desglosa por país. 

Figura 4. Producción científica por institución sobre estudios de Malaria e 

Inteligencia Artificial en SCOPUS y WOS del 2000 a 2024. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 3. Producción científica por institución sobre estudios de Malaria e 

Inteligencia Artificial en SCOPUS y WOS del 2000 a 2024. 

Institución Artículos 

University of Oxford 39 

London School of Hygiene and Tropical 
Medicine 

35 

University of Glasgow 30 

Mahidol University 25 

Ifakara Health Institute 22 

University of Washington 19 

Monash University 18 

University of the Witwatersrand 16 

University of Ghana 15 
Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla 3 se puede observar en los datos obtenidos que la producción científica 

sobre estudios en Malaria e Inteligencia Artificial está concentrada en varias 

instituciones de prestigio a nivel global. La University of Oxford encabeza la lista con 

39 artículos, seguida de la London School of Hygiene and Tropical Medicine con 35, 
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lo que refleja una importante actividad investigativa en estas instituciones del Reino 

Unido. A continuación, la University of Glasgow ha contribuido con 30 publicaciones, 

posicionándose también entre las más productivas. En cuanto a las instituciones fuera 

de Europa, la Mahidol University con 25 artículos y el Ifakara Health Institute con 22 

muestran un notable aporte desde Asia y África, respectivamente. Por otro lado, la 

University of Washington (19 artículos) y la Monash University (18 artículos) destacan 

por su participación desde América del Norte y Oceanía, respectivamente. 

Finalmente, la University of the Witwatersrand con 16 artículos y la University of 

Ghana con 15 cierran la lista, mostrando un fuerte aporte de instituciones africanas.  

Figura 5. Autores con más publicaciones sobre estudios de Malaria e Inteligencia 

Artificial en SCOPUS y WOS del 2000 a 2024. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 4. Autores con más publicaciones sobre estudios de Malaria e Inteligencia 

Artificial en SCOPUS y WOS del 2000 a 2024. 

Autores Artículos h-index 

Mwanga E. 10 7 

Jaeger S. 9 38 

Maude R. 9 53 

Okumu F. 9 51 

Siria D. 9 9 

Arowolo M. 8 18 

Aitchison J. 7 67 

Babayan S. 7 31 

Li Y. 7 11 

Poostchi M. 7 18 
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Fuente: Elaboración propia. 

La tabla 4 presenta a los autores con más publicaciones sobre estudios de Malaria e 

Inteligencia Artificial en las bases de datos SCOPUS y WOS desde el año 2000 hasta 

2024, evaluando tanto el número de artículos publicados como su impacto medido 

por el índice H. Mwanga E. encabeza la lista con 10 artículos, seguido de autores 

como Jaeger S., Maude R., Okumu F., y Siria D., cada uno con 9 publicaciones. A 

continuación, encontramos a Arowolo M. con 8 artículos, mientras que Aitchison J., 

Babayan S., Li Y., y Poostchi M. tienen 7 artículos cada uno. Sin embargo, el índice 

H revela una dinámica diferente en cuanto al impacto de estas publicaciones. 

Aitchison J. destaca con un índice H de 67, indicando una alta influencia y citación en 

la comunidad científica, a pesar de tener un número de publicaciones menor en 

comparación con otros autores. De manera similar, Maude R. y Okumu F. tienen 

índices H elevados (53 y 51, respectivamente), lo que sugiere que sus trabajos han 

sido consistentemente citados y reconocidos. Por otro lado, autores como Mwanga E. 

y Li Y. presentan índices H más bajos (7 y 11, respectivamente), lo que podría reflejar 

un impacto más reciente o menos extendido de sus investigaciones. 

Tabla 5. Artículos más citados sobre estudios de Malaria e Inteligencia Artificial 

en SCOPUS y WOS del 2000 a 2024. 

Referencia del Artículo DOI 
Citas 

Totales 
Citas por 

Año 

Rajaraman S, 2018, PeerJ 10.7717/peerj.4568 216 30.86 
Poostchi M, 2018, 
Translational Research 

10.1016/j.trsl.2017.12.004 198 28.29 

Zuegge J, 2001, Gene 
10.1016/S0378-
1119(01)00776-4 

187 7.79 

Yang F, 2020, IEEE Journal of 
Biomedical and Health 
Informatics 

10.1109/JBHI.2019.293912
1 

132 26.40 

Das D, 2013, Micron 
10.1016/j.micron.2012.11.00
2 

120 10.00 

Díaz G, 2009, Journal of 
Biomedical Informatics 

10.1016/j.jbi.2008.11.005 116 7.25 

Bender A, 2003, Molecular 
and Biochemical Parasitology 

10.1016/j.molbiopara.2003.0
7.001 

112 5.09 

Gopakumar G, 2018, Journal 
of Biophotonics 

10.1002/jbio.201700003 106 15.14 

Mavandadi S, 2012, 
PLOSONE 

10.1371/journal.pone.00372
45 

98 7.54 

Ch S, 2014, Neurocomputing 
10.1016/j.neucom.2013.09.0
30 

83 7.55 
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Fuente: Elaboración propia. 

La tabla 5 presenta los artículos más citados sobre estudios de Malaria e Inteligencia 

Artificial en SCOPUS y Web of Science (WOS) desde el año 2000 hasta 2024, 

destacando tanto el impacto total como el promedio anual de citas. El artículo de 

Rajaraman S. (2018, PeerJ) lidera en citas totales con 216 y una notable tasa de 30.86 

citas por año, lo que indica un alto reconocimiento e influencia en el campo. Le sigue 

el artículo de Poostchi M. (2018, Translational Research), con 198 citas totales y 28.29 

citas por año, señalando su relevancia continua en las investigaciones. El artículo más 

antiguo en la lista, de Zuegge J. (2001, Gene), ha acumulado 187 citas, con una tasa 

de 7.79 citas por año, lo que refleja su impacto sostenido a lo largo del tiempo. Otros 

trabajos recientes como el de Yang F. (2020, IEEE Journal of Biomedical and Health 

Informatics) presentan 132 citas totales y 26.40 citas por año, mostrando un 

crecimiento rápido en su reconocimiento académico. Por su parte, el estudio de Das 

D. (2013, Micron) cuenta con 120 citas totales y un promedio de 10 citas por año, 

mientras que Díaz G. (2009, Journal of Biomedical Informatics) presenta 116 citas, 

manteniendo 7.25 citas anuales. Artículos como el de Bender A. (2003, Molecular and 

Biochemical Parasitology) y Gopakumar G. (2018, Journal of Biophotonics), con 112 

y 106 citas respectivamente, exhiben una influencia moderada pero relevante, con 

tasas de citas por año de 5.09 y 15.14. Finalmente, los trabajos de Mavandadi S. 

(2012, PLOS ONE) y Ch S. (2014, Neurocomputing) muestran 98 y 83 citas totales, y 

tasas de 7.54 y 7.55 citas por año respectivamente. 

Figura 6. Palabras clave más frecuentes en estudios sobre estudios de Malaria e 

Inteligencia Artificial en SCOPUS y WOS del 2000 a 2024. 

 

Fuente: Bibliometrix  
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Tabla 6. Términos más frecuentes en estudios sobre estudios de Malaria e 

Inteligencia Artificial en SCOPUS y WOS del 2000 a 2024. 

Palabras clave Frecuencia 

Malaria 226 

plasmodium falciparum 102 

Humano 93 

Artículo 84 

Humanos 73 

aprendizaje automático 69 

no humano 59 

Diagnóstico 42 

Falciparum 40 

Predicción 39 
Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla 6 se puede observar en los datos obtenidos que los términos más 

frecuentes en los estudios sobre Malaria e Inteligencia Artificial se centran en palabras 

clave relacionadas tanto con la enfermedad como con los enfoques utilizados en la 

investigación. El término "malaria" es el más mencionado, con una frecuencia de 226, 

lo cual es esperable ya que constituye el tema central de estos estudios. "Plasmodium 

falciparum", con 102 menciones, ocupa el segundo lugar, destacando la importancia 

de este parásito en la investigación sobre malaria, especialmente en su forma más 

grave. Los términos "humano" (93 menciones) y "humanos" (73 menciones) sugieren 

que muchos de los estudios están enfocados en la relación de la malaria con la salud 

humana, posiblemente explorando aspectos como diagnóstico, tratamiento o 

epidemiología. Por otro lado, "aprendizaje automático" aparece con 69 menciones, 

reflejando la aplicación significativa de técnicas de inteligencia artificial en estos 

estudios, especialmente en tareas como el análisis de datos y la creación de modelos 

predictivos. Términos como "diagnóstico" (42 menciones) y "predicción" (39 

menciones) complementan esta tendencia, indicando que la inteligencia artificial se 

emplea para mejorar la identificación y pronóstico de la malaria. Además, la mención 

de "no humano" (59 veces) sugiere la presencia de estudios que podrían estar 

trabajando con modelos animales o in vitro.  

 

 



40 
 

Figura 7. Red de colaboración entre países sobre estudios de Malaria e 

Inteligencia Artificial en SCOPUS y WOS del 2000 a 2024. 

Fuente: Bibliometrix 

En la figura 7 se observa una compleja red de colaboración internacional en estudios 

sobre malaria e inteligencia artificial, donde se destacan varios nodos centrales. 

Estados Unidos emerge como uno de los principales centros, con entre 20 y 25 

conexiones hacia países de todos los continentes, lo que refleja su papel 

predominante en la investigación global. De forma similar, Inglaterra muestra una 

amplia participación, con alrededor de 15 a 20 conexiones, destacando sus vínculos 

con países de Europa, Asia, América Latina y África. India también cuenta con entre 

10 y 15 conexiones, manteniendo colaboraciones importantes con diversos países. 

Por su parte, Perú presenta 5 conexiones, las cuales incluyen vínculos con Estados 

Unidos, Inglaterra, Vietnam y Australia, lo que evidencia su integración activa en esta 

red de colaboración científica. Australia, aunque con un número más reducido de 

interacciones, muestra colaboraciones significativas con Brasil (4 interacciones), 

Bangladés y Burkina Faso (2 interacciones cada uno), y conexiones únicas con países 

como Afganistán, Bután y Colombia. Esta diversidad de conexiones, desde los 

múltiples nodos conectados a Estados Unidos e Inglaterra hasta las colaboraciones 

más específicas de Perú y Australia, refleja un enfoque global y multidisciplinario en 

la investigación sobre malaria e inteligencia artificial, involucrando a países de 

distintos contextos geográficos y epidemiológicos. 
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Figura 8. Colaboración entre Autores sobre estudios de Malaria e Inteligencia 

Artificial en SCOPUS y WOS del 2000 a 2024. 

 

Fuente: Bibliometrix 

En la figura 8 se observa la red de colaboración entre autores en estudios sobre 

malaria e inteligencia artificial, destacando varios grupos de coautoría. El grupo más 

denso se encuentra en el extremo derecho, formado por autores como "Rogerson J" 

y "Aitchison J," lo que indica una fuerte y frecuente colaboración interna. Este grupo 

probablemente trabaja en conjunto en múltiples proyectos o estudios relacionados. 

Otro conjunto destacado es el grupo de "Jaeger S" y "Poostchi M" en la parte superior 

izquierda, donde se observa una red de coautoría significativa que sugiere una 

interacción constante entre estos investigadores. De manera similar, en el centro 

inferior se ubica el grupo conformado por "Mwanga E" y "Siria D," que también 

muestra una colaboración estrecha y recurrente. Además, la figura incluye autores 

independientes o grupos más pequeños, como "Narasingarao M" (en azul claro) y el 

grupo de "Arowolo M" y "Adobeyi M" (en morado). Las conexiones lineales, como las 

que unen a "Hoffman S" y "Perera D" (en rojo), sugieren colaboraciones ocasionales 

o específicas, reflejando una menor densidad en las interacciones. 
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Figura 9. Colaboración entre Instituciones sobre estudios de Malaria e 

Inteligencia Artificial en SCOPUS y WOS del 2000 a 2024. 

 

Fuente: Bibliometrix 

En la figura 9 se observa la red de colaboración entre instituciones en estudios sobre 

malaria e inteligencia artificial, destacando a la London School of Hygiene and 

Tropical Medicine y la University of Oxford como los nodos más grandes y centrales. 

La amplia cantidad de conexiones de estas dos instituciones indica su papel clave en 

la colaboración científica y su influencia en la investigación en este campo. Otras 

instituciones como la University of Glasgow y la University of Melbourne también 

tienen un papel importante, aunque con un menor número de conexiones, lo que 

sugiere que participan activamente en la investigación, pero en una red de 

colaboración menos extensa. Además, se pueden identificar varios grupos menos 

densos, formados por instituciones como Stanford University, Duke University, y el 

Weizmann Institute of Science, que aparecen más aisladas en la figura. Estas 

instituciones muestran colaboraciones más esporádicas o especializadas, lo que 

indica un enfoque selectivo en su participación en estudios sobre malaria e 

inteligencia artificial. 
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Tabla 7. Revistas con mayor cantidad de artículos sobre estudios de Malaria e 

Inteligencia Artificial en SCOPUS y WOS del 2000 a 2024. 

Revistas Artículos SJR* 
Cite 

Score* 
Q 

Malaria Journal 39 1.11 5.1 1 

PLOS ONE 16 0.84 6.2 1 

Scientific Reports 14 0.9 7.5 1 

American Journal of Tropical Medicine and 
Hygiene 

11 
0.83 6.2 1 

Acta Tropica 5 0.71 5.4 1 

BMC Medicine 5 2.71 13.1 1 

IEEE Access 5 0.96 9.8 1 

Diagnostics 4 0.67 4.7 2 

Frontiers in Cellular and Infection Microbiology 4 1.29 7.9 1 

Frontiers in Microbiology 4 1.07 7.7 1 

*Al 2023.                                                                           Fuente: Elaboración propia. 

La tabla 7 muestra las revistas con mayor cantidad de artículos sobre estudios de 

Malaria e Inteligencia Artificial en las bases de datos SCOPUS y WOS desde el año 

2000 hasta 2024, junto con indicadores de calidad. Malaria Journal lidera con 39 

artículos, un SJR de 1.11 y un Cite Score de 5.1, posicionándose en el primer cuartil 

(Q1), lo que refleja su alta influencia en el campo. PLOS ONE, con 16 artículos y un 

SJR de 0.84, tiene un Cite Score de 6.2 y también se clasifica en el primer cuartil, 

destacando su relevancia en publicaciones multidisciplinarias. Scientific Reports 

ocupa el tercer lugar con 14 artículos; presenta un SJR de 0.9 y un Cite Score de 7.5, 

lo que refuerza su papel en la difusión de investigaciones innovadoras dentro de Q1. 

La American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, con 11 artículos y un SJR de 

0.83, se mantiene como una fuente influyente en la investigación de enfermedades 

tropicales. Otras revistas como Acta Tropica y BMC Medicine cuentan con 5 artículos 

cada una, aunque con diferencias notables en sus indicadores; por ejemplo, BMC 

Medicine tiene un SJR elevado de 2.71 y un Cite Score de 13.1, consolidando su 

prestigio en investigaciones médicas de alto impacto. Revistas como IEEE Access, 

Diagnostics, Frontiers in Cellular and Infection Microbiology, y Frontiers in 

Microbiology muestran un rango de 4 a 5 artículos y poseen indicadores de calidad 

sólidos, con la mayoría clasificándose en el primer cuartil, excepto Diagnostics, que 

se encuentra en el segundo cuartil (Q2), posiblemente debido a un enfoque más 

específico o a una menor visibilidad en el campo en comparación con las demás.  
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN 

El presente estudio encontró un incremento significativo en las publicaciones 

relacionadas con malaria e inteligencia artificial a partir de 2017, alcanzando su punto 

máximo en 2022 con 86 publicaciones. De manera similar, Dengen (2024), al analizar 

publicaciones entre 1992 y 2024, observó que términos como "malaria," "inteligencia 

artificial," y "aprendizaje automático" comenzaron a incrementarse alrededor de 2015, 

lo que coincide con la tendencia identificada en nuestro análisis (17). En nuestros 

resultados se identificó "malaria" con 226 menciones y "aprendizaje automático" con 

69, reafirmando la creciente integración de la inteligencia artificial en la investigación 

de la malaria en los últimos años. 

En cuanto a la producción científica por países, este estudio identificó a Estados 

Unidos como el país líder con (383) publicaciones, seguido por Reino Unido (231) e 

India (218). Esta tendencia es consistente con otros estudios bibliométricos sobre 

inteligencia artificial aplicada a distintas enfermedades. Cabanillas et al. (2023) 

destacaron a Estados Unidos, India y China como los países más productivos en 

investigaciones que utilizan inteligencia artificial, acumulando 223, 216 y 174 

documentos, respectivamente (18). De igual manera, Baygül Eden A et al. (2023) 

encontraron que Estados Unidos, China e India lideraban la producción científica 

relacionada con métodos de aprendizaje automático, con 931, 546 y 527 documentos, 

respectivamente (19).  

Islam et al. (2023) observaron que la República de China (26.06%), Estados Unidos 

(23.73%) e India (12.62%) fueron los países más productivos en investigaciones que 

aplican inteligencia artificial en el ámbito de la salud (20). Asimismo, Shukla et al. 

(2023) identificaron a Estados Unidos con 721 publicaciones, China con 386, India 

con 344, y Reino Unido con 236, destacando el uso de inteligencia artificial en áreas 

de interés (21). Por otro lado, Karbasi et al. (2023) encontraron que China fue el país 

más prolífico con 19 artículos, seguido por Estados Unidos con 15 e India con 10, en 

un análisis de los artículos más citados que emplean inteligencia artificial en contextos 

de salud (22). La coincidencia de estos hallazgos reafirma la fuerte capacidad de 

estos países para producir estudios sobre inteligencia artificial, aplicándola en una 

variedad de contextos de salud a nivel global. Sin embargo, existe un cierto nivel de 

sesgo de información en la producción científica, que se vuelve evidente al observar 
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la marcada concentración de publicaciones en países como Estados Unidos, China, 

e India, en comparación con la limitada visibilidad de investigaciones provenientes de 

naciones donde la malaria es altamente prevalente, como Perú y otras regiones 

endémicas de América Latina (18).  

Si bien los países líderes poseen recursos tecnológicos y financieros significativos 

para desarrollar inteligencia artificial aplicada a la salud, la falta de representación de 

estudios locales genera un desequilibrio en la comprensión contextualizada de la 

malaria. Este fenómeno podría limitar la creación de soluciones adaptadas a las 

realidades epidemiológicas y sociales de estas zonas endémicas. La menor 

producción científica desde Perú, a pesar de su situación epidemiológica, refleja una 

necesidad de mayor inversión y colaboración internacional para promover 

investigaciones desde estas áreas, permitiendo una integración más equitativa de la 

inteligencia artificial en la lucha contra la malaria (6). 

En cuanto a las revistas con mayor cantidad de artículos publicados, se destacan 

Malaria Journal (39 artículos), PLOS ONE (16 artículos) y Scientific Reports (14 

artículos). Islam et al. (2023) identificaron a PLOS ONE como una de las revistas más 

prolíficas en la publicación de estudios relacionados con inteligencia artificial aplicada 

a otras áreas de la salud (20). La presencia de PLOS ONE en ambos estudios refleja 

su función como plataforma clave para investigaciones de inteligencia artificial en 

salud, incluyendo aplicaciones específicas en malaria. Malaria Journal se especializa 

en investigaciones sobre malaria, convirtiéndose en una referencia para estudios 

centrados en esta enfermedad. Por su parte, PLOS ONE y Scientific Reports, al ser 

de acceso abierto y de enfoque multidisciplinario, han facilitado la difusión de 

investigaciones en inteligencia artificial aplicada a la salud (14). 

Los resultados muestran una tendencia creciente en la cantidad de publicaciones 

sobre malaria e inteligencia artificial, reflejando un interés en esta intersección de 

áreas científicas. Este estudio se centró en un análisis cuantitativo de la frecuencia 

de publicaciones, sin evaluar su calidad. Para complementar estos hallazgos, futuros 

estudios podrían incorporar un análisis cualitativo que explore el impacto de estas 

investigaciones en el desarrollo científico del área. 
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Limitaciones: 

Entre las limitaciones del presente estudio, es que logramos medir la cantidad mas 

no la calidad de las publicaciones, sin embargo, se cumplió con los objetivos del 

estudio  

CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES 

La tendencia de publicaciones científicas sobre estudios en malaria e inteligencia 

artificial muestra un crecimiento progresivo a lo largo de los años, con un aumento 

significativo a partir de 2017, alcanzando su punto máximo en 2022 con 86 artículos. 

A pesar de una leve disminución en 2023 y 2024, el volumen de producción científica 

en estos años sigue siendo notablemente superior al de las décadas anteriores. 

La producción científica está liderada principalmente por Estados Unidos, con 383 

publicaciones, seguido por Reino Unido e India, con 231 y 218 artículos 

respectivamente. Países como Brasil, Nigeria y España presentan una contribución 

menor, lo que evidencia una concentración de investigaciones en naciones con 

mayores recursos tecnológicos y económicos. 

Las instituciones más productivas en estudios sobre malaria e inteligencia artificial 

incluyen a la University of Oxford y la London School of Hygiene and Tropical 

Medicine, con 39 y 35 artículos respectivamente. Instituciones fuera de Europa, como 

Mahidol University e Ifakara Health Institute, también muestran un importante aporte, 

lo que indica la existencia de una red de colaboración científica internacional. 

Los autores con mayor producción en el campo incluyen a Mwanga E., con 10 

artículos, seguido por Jaeger S., Maude R., y Okumu F., con 9 artículos cada uno. Sin 

embargo, el impacto de estos autores varía, destacando Aitchison J. por su alto índice 

H de 67, lo que refleja una influencia significativa en la comunidad científica. 

Las palabras clave más frecuentes en los estudios incluyen "malaria," "plasmodium 

falciparum," y "aprendizaje automático," lo que indica que la inteligencia artificial se 

emplea predominantemente para el diagnóstico, identificación y pronóstico de la 

malaria. 
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Las redes de colaboración entre países muestran que Estados Unidos e Inglaterra 

tienen la mayor cantidad de conexiones internacionales, lo que resalta su papel 

central en la investigación global. Perú, con 5 conexiones, se integra activamente en 

esta red, estableciendo vínculos con países como Estados Unidos, Inglaterra, 

Vietnam y Australia, lo que refleja su participación en estudios de relevancia mundial. 

CAPÍTULO VII: RECOMENDACIONES 

Fomentar estudios bibliométricos en bases de datos más amplios, como BVS y 

PUBMED, no solo en temas relacionados con malaria e inteligencia artificial, sino 

también en otros campos relevantes de la salud, y abarcando periodos de tiempo más 

amplios. La Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP) podría liderar 

estos esfuerzos, permitiendo identificar tendencias y vacíos en diversas áreas de 

investigación, optimizar estrategias científicas y fortalecer la colaboración entre 

instituciones, proporcionando una visión más amplia y actualizada del avance 

científico en múltiples disciplinas. 

Realizar análisis continuos sobre la tendencia de publicaciones en inteligencia 

artificial aplicada a malaria, utilizando bases de datos como Scopus y Web of Science. 

La UNAP debería impulsar estos estudios de forma periódica, permitiendo monitorear 

el crecimiento y los cambios en la producción científica a lo largo del tiempo. Esta 

práctica facilitaría la identificación de avances, así como áreas emergentes o poco 

exploradas, y contribuiría a la planificación de futuras investigaciones y estrategias de 

colaboración. 

Fortalecer y expandir las redes de colaboración científica entre instituciones y países 

en estudios de inteligencia artificial aplicada a malaria. La UNAP debería trabajar en 

establecer y consolidar alianzas con instituciones internacionales, con el fin de 

potenciar el intercambio de conocimientos y recursos. Este tipo de colaboraciones 

facilitará la producción de investigaciones más robustas y con mayor impacto, además 

de posicionar a la UNAP como un referente en el ámbito de la inteligencia artificial 

aplicada a la salud global. 

Realizar un análisis detallado del perfil de autores principales en estudios de 

inteligencia artificial aplicada a malaria. Este análisis, impulsado por la UNAP, 

permitirá identificar las características académicas, redes de colaboración y áreas de 
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especialización de los autores más influyentes en el campo. Esta información puede 

orientar las estrategias de investigación y fortalecer la red de contactos 

internacionales de la UNAP. 

Fomentar la especialización de investigadores en inteligencia artificial aplicada a la 

salud dentro de la UNAP. La universidad debería incentivar la formación y desarrollo 

de perfiles académicos especializados en temas como malaria e inteligencia artificial, 

a través de programas de capacitación y apoyo en investigaciones en estas áreas. 

Esta iniciativa fortalecerá la capacidad de liderazgo de la UNAP y su competitividad 

en el ámbito internacional. 
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Anexo 1: Matriz de Consistencia 

Título de 
investigación 

Pregunta de 
investigación 

Objetivos de la 
investigación 

Hipótesis Tipo y diseño 
de estudio 

Población de 
estudio y 

procesamiento 

Instrumen
to de 

recolecció
n de datos 

Análisis 

bibliométrico de 

la producción 

científica sobre 

estudios de 

malaria e 

inteligencia 

artificial 

¿Cómo está 

caracterizada la 

producción científica 

sobre estudios en 

Malaria e Inteligencia 

Artificial en bases de 

datos de Scopus y Web 

of Science, de enero de 

2000 a junio de 2024? 

General: 

Describir la producción 

científica sobre estudios 

en Malaria e Inteligencia 

Artificial en bases de 

datos de Scopus y Web 

of Science, de enero de 

2000 a junio de 2024.  

 

Específicos: 

No 

corresponde al 

tipo de 

investigación 

Observacional, 

retrospectivo, 

transversal, 

bibliométrico. 

Población de estudio: 

Todos los artículos 

publicados desde 2000 

hasta abril del año 

2024 relacionados a 

las publicaciones 

científicas sobre 

estudios en Malaria e 

Inteligencia Artificial en 

bases de datos de 

Scopus y Web of 

Science. 

Ficha de 
recolección 
de datos 
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- Cuantificar y describir 

la tendencia de 

publicaciones científicas 

sobre estudios en 

Malaria e Inteligencia 

Artificial en bases de 

datos de Scopus y Web 

of Science, de enero de 

2000 a junio de 2024. 

- Estimar el aporte 

científico por países, 

instituciones y las redes 

de colaboración entre 

países para la 

realización de 

publicaciones científicas 

sobre estudios en 

Malaria e Inteligencia 

Artificial en bases de 

datos de Scopus y Web 

of Science, de enero de 

2000 a junio de 2024. 

- Determinar el perfil del 

autor principal, las 

características de la 

publicación, el diseño de 

los estudios sobre 

estudios en Malaria e 

Inteligencia Artificial en 

bases de datos de 

Scopus y Web of 

Science, de enero de 

2000 a junio de 2024. 

 

Tamaño de la Muestra 

Todos los artículos 

publicados desde 2000 

hasta abril del año 

2024 relacionados a 

las publicaciones 

científicas sobre 

estudios en Malaria e 

Inteligencia Artificial en 

bases de datos de 

Scopus  y Web of 

Science . 

Procesamiento: 

Se realizará una 

búsqueda en SCOPUS 

y Web of Science con 

los terminamos de 

búsqueda, se 

exportará la 

bibliometría de la lista 

de artículos que se 

obtenga y se importará 

a los softwares de 

SPSS y  Biblioshyni de 

Rstudio para su 

análisis bibliométrico. 
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Anexo 2: Instrumento de recolección de datos 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONÍA 

PERUANA 

 

                                Ficha de recolección de datos: 

 

Título: Análisis bibliométrico de la producción científica sobre estudios de malaria e 

inteligencia artificial 

  

Investigadora: Bach. Cecilia Hernández 

  

  

ID: MALARIA_IA_000001 

 

 

Título del artículo:   

Año de publicación:   

Países de los autores afiliados:   

Instituciones 

académicas/investigadoras afiliadas: 

  

Nombre del autor principal:   

Índice h del autor principal:   

Tipo de artículo:   

Revista donde fue publicada:   

Cite score:   

Scimago Journal Rank:   

Citas totales recibidas:   

Keywords (Palabras clave):   
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