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de suministro 
humanitaria.
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Resumen

La logística humanitaria es una rama de la logística que administra el suministro de respuesta de 
materiales y servicios críticos ante un desastre. La respuesta a desastres en la cadena de suministro 
humanitaria es proporcionar rápidamente socorro (alimentos de emergencia, agua, medicamentos, 
refugio y suministros) a las zonas afectadas por emergencias a gran escala, a fin de minimizar el 
sufrimiento humano y la muerte. El problema de ubicación de instalaciones es un tópico prioritario 
para el estudio de la logística humanitaria. El objetivo de este artículo es presentar una revisión de 
la literatura del problema de ubicación de instalaciones en la cadena de suministro humanitaria 
de acuerdo con las siguientes dimensiones 1) método de investigación; 2) etapa del ciclo de vida del 
desastre; 3) tipo de ubicación de instalación; 4) enfoque de modelado de datos; 5) método de solución 
para el modelo matemático y 6) criterios de decisión.
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Abstract

Humanitarian logistics is a branch of logistics that manages the delivery of disaster-critical materials 
and services. Disaster response in the humanitarian supply chain is to rapidly provide relief 
(emergency food, water, medicine, shelter and supplies) to areas affected by large-scale emergencies, 
in order to minimize human suffering and death. The problem of location of facilities is a priority 
topic for the study of humanitarian logistics. The objective of this article is to present a review of 
the literature of the problem of location of facilities in the humanitarian supply chain manager in 
accordance with the following dimensions (1) research method; 2) disaster lifecycle stage; 3) type of 
installation location; 4) data modeling approach; 5) solution method for mathematical model and 6) 
decision criteria.
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Introducción

Un desastre es un evento no-rutinario que excede la capacidad del área afectada para responder 
de tal manera que se pueda salvar vidas; preservar la propiedad; y mantener la estabilidad social, 
ecológica, económica y política de la región afectada (Pearce, 2000).  Las pérdidas para la humanidad 
generadas por los desastres naturales son sin duda masivas- en promedio, globalmente más de 
100,000 personas perdieron la vida y 246 millones se vieron afectadas por los desastres naturales 
durante el periodo 2002-2011 (Sahay, Gupta, y Menon, 2015).

La logística humanitaria es el proceso de planeación, implementación y control eficiente y 
económico del flujo y resguardo de bienes y materiales, así como la información relacionada, desde 
el punto de origen hasta el punto de consumo con el propósito de cumplir los requerimientos del 
beneficiario final (Apta, 2009). Para mantener e incrementar la efectividad de esta logística un hecho 
importante es recordar que los tres principios del “espacio humanitario” (humanidad, neutralidad, 
imparcialidad) deben estar presentes durante las fases estratégica, táctica y operacional de las 
operaciones humanitarias.

Los eslabones de la cadena de suministros (CS) humanitaria se describen a continuación (Figura 
1). La evaluación de campo y planeación ocurre en el periodo más temprano inmediato posterior al 
desastre natural. Se evalúa el radio de vulnerabilidad y la demanda de alivio en cada región (Nadi 
y Edrisi, 2017). La evaluación en campo deberá permitir entender el impacto del desastre sobre el 
medio ambiente, sobre la población y cómo deberán proveerse los servicios logísticos (Das, 2016). La 
planeación es un proceso de toma de decisiones que involucra escoger entre diferentes alternativas 
(Das, 2016). Una vez que se evaluaron los alcances del desastre natural y las necesidades en cada 
región, se deben evaluar las diferentes alternativas de solución y elegir la mejor.

Por otro lado, la planeación también se encuentra en la etapa de preparación pues involucra 
la creación de diversos planes y estrategias antes de que el desastre ocurra. Se planea a largo plazo 
de forma tal que la organización se encuentre preparada para responder ante una emergencia. Es 
importante identificar fuerzas y debilidades de cada una de las actividades dentro de las operaciones 
de alivio basándose en el aprendizaje de experiencias pasadas con el objetivo de salvar la mayor 
cantidad posible de vidas humanas cuando ocurra un desastre.

La función de abastecimiento debe proteger y mitigar los riesgos, entender el mercado, 
establecer relaciones con los proveedores, satisfacer las necesidades de manera oportuna y 
monitorear constantemente el desempeño para mejorar la provisión del servicio, de ahí la necesidad 
de que una organización tenga políticas bien definidas y bien entendidas (Das, 2016). Adquirir los 
bienes necesarios para cubrir las necesidades de respuesta a un desastre natural es un punto focal 
en la CS humanitaria por lo que debe ser administrado efectivamente. Transforma las requisiciones 
concentradas en la evaluación de campo en productos o servicios para cubrir la demanda de alivio 
de las regiones afectadas por el desastre.
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Figura 1 Eslabones de la CS humanitaria
Fuente: (Das, 2016)

El abastecimiento de transporte es uno de los factores más importantes a tomar en cuenta, se 
refiere a identificar proveedores de servicios de transporte y determinar cómo será la administración 
de las flotas. Es decir si será necesario, con base en la demanda estimada en el primer eslabón, ya sea 
arrendar, subcontratar o administrar la flota propiedad de la organización (Das, 2016).

La función de almacenamiento e inventario se refiere a la gestión de los puntos entre las 
fuentes de suministro y los beneficiarios, además de que son nodos importantes en los flujos de 
información. Se refiere también a mantener un estricto control de inventarios y establecer políticas 
para excesos de materiales, donaciones no solicitadas y bienes no prioritarios. 

La función de transporte tiene que ver con las actividades involucradas en el traslado de 
suministros desde el punto de origen a los clientes internos o beneficiarios; mientras que la 
gestión de flotas es la función que supervisa, coordina y facilita varias actividades de transporte y  
actividades relacionadas con el transporte (Das, 2016) de manera tal que se puedan minimizar costos 
y maximizar la utilización de los vehículos utilizados para mover los suministros.

La distribución dentro del contexto de la logística humanitaria puede verse desde tres 
perspectivas (Das, 2016):

1. Movimiento de bienes del vendedor a la organización humanitaria. 

2. Movimiento de los bienes de un punto a otro dentro de la organización humanitaria.

3. El punto en el que los bienes y servicios son entregados a los beneficiarios finales o a una     
agencia socia.

Es en este eslabón se presenta el mayor riesgo de pérdida e inseguridad, la comunicación es 
esporádica, el monitoreo es más difícil y la organización generalmente tiene menos control directo.

El diseño y operación de la CS humanitaria juegan un papel significativo en la consecución 
de una respuesta efectiva y eficiente (Balcik y Beamon, 2008), lo cual se traduce en la mejora de 
los esfuerzos de respuesta ante un desastre natural, salvaguardando de la mejor manera posible el 
bienestar de las personas afectadas, de forma tal que se preserven vidas y la integridad del ser. 
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El flujo del proceso en la logística humanitaria puede dividirse en tres etapas a lo largo del 
tiempo: esfuerzos de “preparación antes de que ocurra el desastre, “respuesta” inmediatamente 
después de que sucede el desastre y “recuperación” en el periodo posterior al desastre. El primer 
periodo es estratégico pues el desastre no ha ocurrido pero el pre posicionamiento de bienes y 
preparaciones de la infraestructura se llevan a cabo antes del desastre. El pre posicionamiento 
de activos puede incluir la expansión de almacenes, instalaciones médicas y refugios temporales, 
mientras que la preparación de infraestructura puede incluir el aprovisionamiento de pistas de 
aterrizaje y espacios para rampas en los aeródromos.

Metodología
El problema de ubicación de instalaciones en la CS humanitaria se centra en la selección de la 
ubicación de puntos de abastecimiento en zonas afectadas por un sismo con el objetivo de agilizar 
y optimizar los esfuerzos de respuesta al desastre: maximizando el beneficio a los damnificados 
y reduciendo la distancia que implica la distribución de víveres y materiales, y proponiendo 
los niveles de inventario deseables en los centros de distribución; de manera tal que se provean 
soluciones de forma rápida y basadas en datos. Se realizó una revisión de la literatura que incluyó 
artículos aceptados de los últimos diez años; recuperados de la base de datos de Web of Science sobre 
la logística humanitaria, específicamente el problema de ubicación de la instalación. Se seleccionó 
y analizó una muestra final de 50 documentos publicados entre enero 2007 y abril de 2018 con el fin 
de visualizar las tendencias internacionales para resolver la cuestión de ubicación de instalaciones 
en la CS humanitaria. Se utilizó la combinación de palabras clave “Humanitarian*” AND “Location” 
AND “Logistics” en Topic (título, resumen, palabras clave). Los resultados resultantes se limitaron al 
tipo de documento “Artículo” y “Revisión” que dieron lugar a una muestra de 123 documentos. Una 
muestra final de 44 artículos permaneció para el propósito de esta revisión. En la Figura 2 se observa 
una tendencia positiva en referencia al aumento de los artículos publicados; esto se hace notorio en 
2014, con un pico en 2015. Lo anterior puede considerarse debido a la ocurrencia de varios desastres 
naturales, en 2010 el terremoto de Haití con una magnitud de 7,0 y al menos 52 réplicas dejó una 
destrucción generalizada; en 2011 se produjeron dos catástrofes importantes, el terremoto de Japón 
y el posterior tsunami y las inundaciones y deslizamientos de tierra en Río de Janeiro; y en 2013 el 
tifón Haiyan en Filipinas y tornados en EE. UU.

Figura 2 Distribución de los artículos revisados por año 
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La Tabla 1 está construida a partir de artículos revisados, donde los estudios son clasificados de 
acuerdo a: 1) referencia; 2) método de investigación; 3) etapa del ciclo de vida del desastre; 4) tipo de 
ubicación de instalación; 5) enfoque de modelado de datos; 6) método de solución para el modelo 
matemático y 7) criterios de decisión. 

Tabla 1a Estudio analizados referentes al problema de ubicación en la CS humanitaria
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Discusión

Algunos de los hallazgos más importantes de la revisión de la literatura se resumen a continuación. 
El país más prolífico referente a la publicación de este tópico es Irán con un total de 11 documentos, 
de los cuales 8 están enfocados a terremotos y 3 a desastres generales, esto se debe a la propensión 
a la ocurrencia y la amenaza constante de un terremoto devastador debido a las características 
topológicas de la región. México no ha publicado artículos sobre esta área específica de investigación 
como primer autor. Asimismo, México solo ha colaborado con dos estudios, Rodríguez-Espíndola y 
Gaytán (2015) y Mejia-Argueta, Gaytán, Caballero, Molina, y Vitoriano (2018) han propuesto modelos 
para resolver el problema de ubicación de instalaciones en inundaciones.

Como resultado de las características únicas y complejas de la logística humanitaria hay una 
necesidad de herramientas analíticas que capturen dicha complejidad y permitan a los tomadores 
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de decisiones determinar el mejor curso de acción en las situaciones de desastre (Holguín-Veras et 
al., 2012). Los temas propuestos por Holguín-Veras, para el desarrollo de estas herramientas, en su 
artículo sobre las características únicas de la logística humanitaria posterior al desastre, incluyen 
i) modelos de enrutamiento que incorporan costos de privación; ii) modelos de asignación de 
inventario que incorporan costos de privación; iii) logística inversa; iv) pre posicionamiento de los 
suministros; v) planeación de puntos de distribución; vi) asignación óptima (dinámica) de recursos 
para gestionar la convergencia de materiales.

Para resolver el desafío de la ubicación de instalaciones, la estrategia utilizada es generar 
un modelo matemático que represente las características de la situación particular y luego la 
aplicación de una o más técnicas de optimización; la más utilizada es la programación entera mixta. 
Es de particular interés resaltar que existe una creciente utilización de la inteligencia artificial, 
en comparación con lo reporteado en revisiones de literatura previas en esta área específica de 
conocimiento. Sin embargo, la utilización de esta técnica es poca aún. 

En referencia a la evolución en el tipo de modelado de datos, los resultados mostraron un 
aumento en los estudios que consideran parámetros inciertos. En contraste con los hallazgos de la 
revisión llevada a cabo por Habib (Habib et al. (2016), la mayoría de los modelos eran determinísticos 
y pocos de estos estocásticos. A pesar de que el enfoque determinístico sigue siendo el tipo de 
modelado de datos más utilizado, el enfoque estocástico está adquiriendo importancia y robustez.

El estudio de caso es el principal método de investigación utilizado por los autores. Respecto 
a los criterios de decisión considerados por los autores, el enfoque multi-objetivo es mayormente 
considerado, los modelos son cada vez más complejos para poder representar y resolver la gran 
complejidad de una situación de desastre real; esto puede deberse a avances constantes en la 
tecnología y un interés creciente en resolver el problema de ubicación de instalaciones.

Respecto a la clasificación de los estudios de acuerdo a la etapa del ciclo de vida del desastre, los 
esfuerzos de la logística humanitaria en el problema de ubicación de instalaciones se han enfocado 
a la etapa de alivio y preparación, lo que significa que no se han considero las etapas de mitigación 
y recuperación. Es comprensible debido a la naturaleza del problema, que la investigación se haya 
centrado en estas dos etapas. Sin embargo, Habib (Habib et al. 2016) resalta la importancia de centrar 
investigaciones en las etapas de mitigación y recuperación, ya que incluyen la gestión de escombros 
y la reparación de la infraestructura afectada. 

Conclusión

La logística humanitaria tiene un amplio rango de operaciones que incluyen la distribución de 
suplementos médicos para la prevención de enfermedades, suministros de alimentos para combatir 
el hambre y suministros críticos después de un desastre (Holguín-Veras, Jaller, Van Wassenhove, 
Pérez y Wachtendorf, 2012). Estas metas humanitarias tienen un alto nivel de urgencia tanto para 
las operaciones, las redes sociales que organizan los esfuerzos y el estado de los sistemas de apoyo, 
además de que se presentan en variados ambientes operacionales específicos de cada zona de 
desastre; por lo que cada CS humanitaria que surge como respuesta a cada desastre es única.

La logística humanitaria abarca una amplia gama de operaciones que incluyen la distribución 
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de suministros médicos para la prevención de enfermedades de rutina, suministros de alimentos 
para combatir el hambre y suministros críticos después de un desastre (Holguín-Veras, Jaller, Van 
Wassenhove, Pérez, y Wachtendorf, 2012).

Las mejores prácticas en la logística humanitaria y la administración de la CS por los países 
desarrollados y las agencias internacionales de asistencia humanitaria enfatizan que la logística 
humanitaria tiene un rol significante en el mejoramiento de la preparación de las comunidades 
y gobiernos para lidiar con los retos derivados por la frecuencia en incremento de desastres 
naturales y hechos por el hombre (Sahay et al., 2015). El problema de ubicación de instalaciones 
para la entrega de suministros después del desastre es extremadamente difícil debido al daño a la 
infraestructura física y virtual, y a la limitada (o no existente) capacidad de transporte en las áreas 
afectadas (Holguín-Veras et al., 2012). Actualmente la toma de decisiones, en cuanto a la colocación 
de almacenes y puntos de distribución de suministros se hace de manera instantánea, con muy 
poca o nula planeación pues no se cuenta con herramientas que permitan una rápida capacidad de 
respuesta y que ésta respuesta sea la óptima. Estas decisiones dependen de una persona que se ve 
obligada a responder y coordinar los esfuerzos de abastecimiento de forma empírica, con nulo uso 
de procesos de gestión del conocimiento.
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