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Producción científica sobre datos 
abiertos después de la pandemia por 

COVID-19  
 

Carlos Estrada-Zamora 

Universidad de Guadalajara, México 

 
 
INTRODUCCIÓN 
 

Iniciaba el año 2020 y el nuevo coronavirus (2019-nCoV / COVID-19), provocado por la 

invasión en las células del cuerpo humano del virus SARS-CoV-2, que desencadenaba en un 

gran número de casos, una neumonía desconocida (o atípica) y mortal, se diseminó en 

prácticamente todas las regiones del planeta con gran rapidez, según los reportes oficia les, 

desde diciembre de 2019, con la llegada del invierno en el hemisferio norte, se dieron las 

primeras transmisiones entre personas (luego de la zoonosis, cuya fuente animal aún no ha 

quedado clara) se documentaron en la ciudad de Wuhan, Hubei (China), hasta alcanzar 

prácticamente todos los rincones de la tierra (más de 150 países) (Malhotra et al., 2019; 

OMS, 2021, 2023; Wang et al., 2020). 

La incertidumbre acerca del comportamiento del virus, la falta de tratamiento y 

vacunas tuvieron efectos en todos los ámbitos de la sociedad (desde la salud hasta la 

economía) que transformaron hondamente los procesos habituales de las personas. Entre los 

efectos negativos de la pandemia, la salud, con la saturación de hospitales y la falta de 

tratamientos médicos y vacunas fue una de las vertientes más sentidas y que movilizó a un 

gran número de organizaciones para la unión de recursos para su gestión. Desde luego, la 

economía mundial vista desde el comercio recibió un fuerte golpe debido a los cierres de 

negocios a causa del confinamiento y la limitación de espacios para la asistencia de personas, 

lo que contrajo el gasto y el consumo ante el temor de los usuarios (Prem et al., 2020). 

De la misma manera, otros terrenos de la cotidianidad de las personas como el 

conocimiento, la política, el ocio, el turismo, entre otros, también sufrieron afectaciones e, 

indudablemente, transformaciones que siguen definiéndose y ajustándose a las nuevas 

realidades en un contexto que no deja de preocupar y generar escozor (Damaševičius y 

Zailskaitė-Jakštė, 2022; Hamrouni et al., 2022; Sigala, 2020). 

Sin embargo, sobre esta situación también han surgido situaciones positivas, el 

confinamiento trajo consigo cambios significativos en términos de, por ejemplo, la 

comercialización de productos y servicios, con el fortalecimiento de plataformas digitales de 
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venta y la disposición de cadenas de suministro y logística más avanzadas (Miljenović y 

Beriša, 2022), la educación, igualmente, con cambios sustanciales en digitalización y 

procesos de enseñanza que han propiciado una formación más incluyente gracias a la 

accesibilidad del conocimiento (Simuț et al., 2021), además de un sinnúmero de avances en 

medicina, desarrollo de la emociones humanas, nuevos esquemas de trabajo para las 

personas, entre otros (Pujo et al., 2022). 

Bajo la amenaza por la pandemia por COVID-19, las tecnologías de la informac ión 

desempeñaron un papel sobresaliente en los cambios por venir, es por ello que los datos 

fueron de gran ayuda para tomar las mejores decisiones ante el tiempo y las circunstanc ias 

del momento. Así, los datos abiertos que Aleixandre-Benavent et al. (2021) puntualizan 

como todos aquellos datos o información que pueden ser reutilizados y distribuidos sin 

restricciones (salvo la atribución de los mismos) para que cualquier persona u organizac ión 

pueda utilizarlos para los fines que le convengan. 

La investigación que se presenta, tiene como objetivo identificar tendencias a partir 

de registros bibliográficos de trabajos científicos que se podían encontrar -al momento de 

este estudio- en la prestigiosa base de datos científica Scopus, acerca del uso de los datos 

abiertos durante la pandemia por COVID-19 (diciembre de 2019 al año 2021) para, a partir 

de esa información, identificar perspectivas en la producción científica que permitan 

fortalecer el entendimiento ante la metamorfosis que se avecina a partir de los cambios 

contextuales. 

 

 

DATOS ABIERTOS EN PANDEMIA 
 

Como punto de partida, se fundamenta el uso de los datos abiertos desde los trabajos 

científicos que se realizaron durante la pandemia por COVID-19 desde que empezó 

(diciembre 2019) hasta las distintas fases progresivas del confinamiento y la vuelta a las 

actividades comunes (inicios del año 2021), tomando como base a los registros en la 

plataforma Scopus, que compila la información sobre dicho contenido científico a partir de 

fuentes de prestigio que poseen trabajos revisados rigurosamente para garantizar su calidad. 

Enseguida se define que, la primera fase de la pandemia por COVID-19, que inicia 

con su descubrimiento y posterior expansión a partir de diciembre de 2019, implicó ejercicios 

de confinamiento y el establecimiento de medidas extremas ejecutadas por los gobiernos de 

prácticamente de todos los países del mundo, con el objetivo de frenar la diseminación del 

coronavirus (como también se le conoció) entre los habitantes (Chen et al., 2022). Estas 

medidas prevalecieron hasta la mitad del año 2021, donde la llegada de las vacunas (y sus 

brigadas correspondientes) y los protocolos de sanidad en los espacios de convivencia de las 

personas, permitieron que fuera seguro (gradualmente) retomar algunas actividades 

cotidianas antes de la pandemia (Sohel y Md. Rabiul, 2022).  
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El repositorio científico Scopus, propiedad de Elsevier, recopila informac ión 

bibliográfica y científica sobre distintas vertientes (campos) del conocimiento y las dispone 

en su portal (https://www.scopus.com) para la consulta de particulares suscritos a la misma 

(Elsevier B.V., s/f), para este trabajo se realizó una consulta que arrojó 35 registros relativos 

a trabajos titulados con las palabras “COVID-19”, “SARS-COV-2” y “Open Data”, los 

cuales comprenden distintas áreas del conocimiento y su relación con la temática principal 

de las palabras clave mencionadas. 

Se realizó una revisión a los trabajos científicos contenidos en Scopus, donde, por 

destacar algunos, se localizaron trabajos como el de McClary-Gutierrez et al. (2021) el cuál 

se refiere a la importancia de comunicar “metainformación” sobre el análisis de aguas 

residuales para la detección de COVID-19, así como el trabajo sobre la relación entre la 

propagación del virus y el estado del tiempo de Dipta y Naoki (2021), en el mismo sentido 

la investigación de Ali et al. (2022), sobre los formatos no estandarizados de divulgación de 

datos abiertos por parte de organizaciones del mundo y la dificultad que esto generó para la 

reutilización de los mismos para la toma de decisiones sobre riesgos sanitarios. Estos trabajos 

son muestran de los esfuerzos desde la ciencia para el estudio del propio virus como estrategia 

que aporta conocimientos sobre el peligro que significó para la salud. 

Además, el trabajo de Wahltinez et al. (2022) documenta la implementación de una 

plataforma de soporte a la crisis que dispuso datos provenientes de distintas fuentes oficia les 

sobre el COVID-19, y que fue auspiciada por Google. También, el trabajo de Strcic et al. 

(2022) estudia la disponibilidad de información sobre COVID-19 durante el período más 

duro de la pandemia (que comprende a los años 2020 y 2021) en cuanto a la disposición de 

microdatos a partir de los cuales se realizaron análisis que derivaron en investigaciones y la 

importancia de que éstos, se encuentren a disposición del público (Gkiouras et al., 2020; 

Pecoraro y Luzi, 2021). 

Ha quedado claro que los datos abiertos contribuyeron de forma importante en 

iniciativas como las que expresan Benning et al. (2021), quienes propusieron que el 

transporte público puede ser un instrumento para dar seguimiento a contactos en casos de 

COVID-19 e identificar la dispersión del mismo; también los datos abiertos fungen como 

medios para generar información (principalmente sobre la prestación de servicios) útil que 

permita la reducción de incertidumbre entre la sociedad en tiempos de crisis (Eugene et al., 

2021); también contribuyen en proyectos de innovación social (Almeida, 2021), ya que los 

datos abiertos no sólo se centran en las capacidades que tenían para ayudar a las personas en 

situaciones adyacentes a la pandemia, si no, en la difusión de servicios de apoyo en tareas de 

acceso a la información, servicios turísticos, entre otros. 

Por otra parte, Kobayashi et al. (2021) y Hagen et al. (2021) se enfocaron en el 

alcance que se tuvo en términos de datos abiertos, como vehículos contra la infodemia 

(diseminación de gran cantidad de información sin verificación de autenticidad) y para la 

generación de trabajo colaborativo para la generación de tecnología cívica que propicie la 

inteligencia colectiva. 
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La revisión de la producción científica que posee Scopus que se muestra en este 

apartado, ofrece una referencia consistente acerca de las múltiples vertientes que pueden 

intervenir al hacer frente a desafíos como los que supuso la pandemia por COVID-19 en los 

años 2020 a 2022 y de esa forma generar condiciones para la resiliencia de las personas. 

 

 

PRIMER VISTAZO A LOS DATOS ABIERTOS POS-PANDEMIA: EL 
ANÁLISIS DE LA PERSPECTIVA A PARTIR DE LA PRODUCCIÓN 
CIENTÍFICA 
 

A partir de la revisión realizada a los (35) trabajos científicos en Scopus en el inicio y 

primeros meses de la pandemia por COVID-19, se presenta a continuación el anális is 

bibliométrico realizado a este periodo, que contempla la definición de la metodología 

empleada del antes y después en términos de la producción acerca de “open data”, con la 

finalidad de identificar gráficamente las tendencias en los trabajos durante este periodo 

tiempo y establecer las bases del rumbo que tomará el estudio al respecto. 

En primera instancia se desarrolla la metodología del análisis bibliométrico (o 

cienciométrico), el cual consiste en la visualización gráfica de determinado números de casos 

de una misma variable a partir de la co-ocurrencia semántica en un repositorio o base de 

datos sobre producción científica (Petrovich, 2022; van Eck y Waltman, 2014), para a partir 

de ello, conducir un análisis de los hallazgos.  

Particularmente para el presente trabajo, se utilizó la versión 1.6.18 de la paquetería 

informática de libre uso desarrollada por Centre for Science and Technology Studies (s/f) de 

la Universidad de Leiden (Países Bajos), VOSviewer, la cual permite generar mapas de datos 

que en diversos formatos que posibilitan el entendimiento desde múltiples ángulos (van Eck 

y Waltman, 2010). 

Se realizó la búsqueda en Scopus a partir del término “Open Data” (sin importar, que 

los resultaron hicieran referencia o no a la temática del COVID-19) y que se publicaron en 

los años 2021 y 2022, periodo en el cual, se podrían considerar producciones posteriores a la 

época del confinamiento. La búsqueda arrojó 498 registros al 21 de agosto de 2022. 

A partir del análisis de co-ocurrencia (que contempló un mínimo de 5 ocurrencias por 

caso a representar) realizado en VOSviewer, se identifican 3,886 palabras clave que se 

generaron a partir de los registros en la base de datos acerca de la producción científica entre 

los años 2021 y 2022 que se encuentran en Scopus con la temática de referencia del trabajo. 

A su vez, se extrajeron de Scupus y de dispusieron en VOSviewer los datos correspondientes 

al año 2020 (con 2,989 palabras clave), y previo a la pandemia, los años 2018 y 2019 (con 

4,734 palabras clave) (ver de la Figura 1 a la Figura 5). 
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Figura 1 

Clústeres de redes semánticas a partir de registros bibliográficos de Scopus durante los años 2018 y 
2019 con base en palabras clave con al menos cinco ocurrencias sobre el término “Open Data” al 21 

de agosto de 2022. 

 

Como puede visualizarse en la Figura 1, que corresponde a los trabajos de 

investigación realizados en la antesala de la pandemia por COVID-19 (años 2018 y 2019), 

destacan las investigaciones relacionadas con la web semántica (con tópicos enfocados en el 

adelanto del conocimiento para la tecnología), el uso de la información pública para la toma 

de decisiones gubernamental y el desarrollo humano (donde también se presentan fuertes 

lazos en la producción científica con el avance de tecnologías para las personas).  

Cabe destacar, que la información que se muestra en la Figura 1, ayuda a la 

construcción de una imagen de la frontera del conocimiento en términos de datos abiertos , 

sobre los trabajos y el ritmo de producción de conocimiento en términos de la temática de 

estudio y por ende, es un punto imprescindible de comparación para la identificación de 

diferencias con los meses posteriores. 

En comparativa, la llegada de la pandemia por COVID-19, en el año 2020 (véase 

Figura 2), determinó otros patrones en la disposición de los clústeres de datos a partir de los 

trabajos científicos que reúne Scopus, destacando el desarrollo de investigaciones que 

contemplan las visualizaciones de datos (gráficamente), las implicadas con el desarrollo 

humano y sustentable (mayor interés en los temas medioambientales) y las que se enfocan 

en Coronavirus particularmente. 
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Figura 2 

Clústeres de redes semánticas a partir de registros bibliográficos de Scopus durante el año 2020 con 
base en palabras clave con al menos cinco ocurrencias sobre el término “Open Data” al 21 de 

agosto de 2022. 
 

 

 

A diferencia de la Figura 1, esta última representación gráfica muestra la degradación 

de los temas de trabajo en torno a los datos abiertos, el ingreso de nuevas temáticas y la 

diversificación de las vertientes de estudio en la temática. 

 Con el inicio de la pos-pandemia (años 2021 y 2022) (véanse Figura 3 y Figura 4), 

el desarrollo de trabajos científicos relacionados con la gestión de la información, la ciencia 

abierta, machine learning, y el COVID-19 (tratamientos, datos y riesgo) como temática 

central del desarrollo humano, se consolidaron como áreas de interés en datos abiertos. 
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Figura 3 
Clústeres de redes semánticas a partir de registros bibliográficos de Scopus durante los años 2021 y 
2022 con base en palabras clave con al menos cinco ocurrencias sobre el término “Open Data” al 21 

de agosto de 2022. 

 

 

 

 
Figura 4 

Mapa de densidad de redes semánticas a partir de registros bibliográficos de Scopus durante los 
años 2021 y 2022 con base en palabras clave con al menos cinco ocurrencias sobre el término 

“Open Data” al 21 de agosto de 2022. 
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Figura 5 
Clústeres de redes semánticas a partir de registros bibliográficos de Scopus durante los años 2021 y 
2022 con base en palabras clave con al menos cinco ocurrencias sobre el término “Open Data” al 21 

de agosto de 2022 y la ocurrencia temporal de los mismos. 

 

 

Para finalizar la disposición de resultados de este trabajo, se exponen en orden de 

aparición a lo largo de los años 2021 y 2022 los trabajos científicos (véase Figura 5), lo cual 

arroja (en tonos más amarillos) las publicaciones más recientes, entre las que destacan: 

cambio climático, visualización de datos, datos para la toma de decisiones, inteligenc ia 

artificial, entre otros. 

La visualización de datos de la Figura 5 muestra que los trabajos más recientes se 

encuentran dispersos (en la periferia) de los grandes conglomerados de datos, aunque este 

factor se concentra mayoritariamente alrededor de los núcleos originales, como si se tratara 

de evoluciones teóricas o perspectivas que dan pie al seguimiento de los tópicos de mayor 

preponderancia. 

 

 

DISCUSIÓN 
 

En esta sección se discuten los resultados expuestos en la anterior y, en primera instancia, se 

define que el análisis contemplará cinco imágenes que representan gráficamente y en tres 

momentos diferentes, a los datos a partir de los cuáles se realizan inferencias que a 

continuación serán expuestas. En primera instancia, la naturaleza del estudio bibliométrico a 

partir de imágenes que representan a los clústeres de conceptos obliga a analizar su 
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morfología además del contenido, de este primer vistazo, se aprecian entre las diferentes 

visualizaciones acorde a su prevalencia temporal, que se presentan cambios y que, los 

mismos, implican que la naturaleza de los datos abiertos no ha sido constante del primer 

momento (año 2018) al último (véase Figura 5). 

La desintegración de la producción científica durante la época de confinamiento e 

inicio de la pandemia a lo largo del año 2020 (véase Figura 2), se desarrolló en torno a los 

esfuerzos de divulgación científica para que los datos abiertos actuaran como vehículo de 

propuestas para el conocimiento y entendimiento del fenómeno devastador en múltip les 

ámbitos del COVID-19. Las gráficas muestran que los esfuerzos en conocimiento trataron de 

contribuir con el estudio de los datos abiertos junto con otras perspectivas enfocadas al apoyo 

colectivo por la crisis. 

La representación gráfica pos-COVID-19 (de los años 2021 y 2022) (véanse figuras 

3 y 4), se puede apreciar la reposición de las relaciones de los trabajos científicos, pero con 

la latencia del Coronavirus influenciando a la producción y divulgación del saber. La Figura 

5, hace evidente la preponderancia de trabajos sobre datos abiertos e iniciativas muy 

relacionadas al factor humano, donde el bienestar (y sus temáticas asociadas) se posiciona 

como tendencia significativa para el estudio a futuro del open data. 

Aunque como se menciona párrafos atrás, y acorde con la gráfica de la Figura 5, la 

perspectiva posterior a la pandemia se dirige a retomar el ritmo hacia la gestión de la 

información, el machine learning y la apertura de la ciencia, con la integración de novedosas 

y más amplias fuentes de datos (como estadísticas, imagen satelital, datos climáticos, entre 

otros). Y, aunque se retoma el camino, se identifican múltiples relaciones marcadas por el 

COVID-19 (y otras innovaciones presumiblemente alcanzadas gracias a la dispersión de los 

estudios), pero menos centradas en esta pandemia, misma que se espera podría muy pronto 

convertirse en endemia. Por ejemplo, los estudios que se basan en imágenes satelitales para 

determinar cambios en la cobertura de vegetación en zonas de África (Wardle et al., 2022), 

la destrucción de los bosques en Italia (Francini et al., 2022) o la utilización de estadísticas 

para decretar las deficiencias en el suministro eléctrico en Alemania frente a la proliferac ión 

de autos eléctricos (Straub et al., 2021), son algunos de los ejemplos que exponen las 

tendencias explicadas en el párrafo anterior. 

 

 

CONCLUSIONES 
 

Finalmente, se exponen las consideraciones finales de este análisis de los datos abiertos ante 

el COVID-19, donde resulta oportuno expresar la valiosa intervención de las aplicaciones de 

representación gráfica a partir de agrupaciones semánticas, lo que sin dudas implica un salto 

en la capacidad de producir análisis de distintos tópicos. VOSviewer permite el 

procesamiento de compendios de información para su reutilización, y por ende la generación 

de conocimiento nuevo, mismo que es muy fructífero debido a que permite echar una mirada 
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en el cúmulo de conocimientos dispuestos. Por ello, la apertura de los datos es elemental para 

generar innovación social, lo que no sólo es ya responsabilidad del gobierno, sino una 

responsabilidad colectiva. 

El COVID-19 arrasó letalmente a los países de nuestro mundo, sin embargo, puso a 

prueba la capacidad resiliente de la sociedad y, sobre todo, de la comunidad científica 

internacional, cuyos esfuerzos han moldeado irremediablemente el rumbo del conocimiento 

para un entorno mejor. A partir de esto, el gran reto de los estudios científicos (no sólo en 

materia de datos abiertos) será la generación de mecanismos robustos de información y 

comunicación del conocimiento que permitan generar prospectiva hacia la defensa ante 

futuras amenazas y que esto, no sea únicamente tarea de los políticos.  

En los siguientes años se podrá constatar en los registros de productos científicos, las 

corrientes en cuanto a trabajos hacia las tendencias aquí plasmadas con base en la evidencia  

gráfica, o si se retomaron los asuntos previos dejando atrás a los componentes que los 

hicieron ricos al momento del presenta trabajo. El fortalecimiento y no el retroceso, será la 

clave para la construcción de un panorama de datos abiertos más consistente e incluyente, 

como son los valores que fundamentan su existencia. 

Hacia el futuro, además de concentrarse en los dichos de este trabajo, se deberán 

observar de cerca las políticas de gobierno abierto, que deberán abrir aún más la informac ión 

para que se siga replicando en nuevas iniciativas, por otra parte, el desarrollo tecnológico y 

el impulso de los datos abiertos sobre otras iniciativas como la educación, la salud, el 

desarrollo social, el desarrollo de las ciudades y, la inclusión, será una de los escenarios que 

más demandarán la atención de los científicos y, por ende, la sociedad en general. 
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