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E
n el Hospital Dra. Eloísa Díaz
de La Florida, las listas de es-
pera oncológicas no se en-
frentan solo con más horas
médicas; hoy se lucha con

ciencia de datos.
La necesidad es agobiante. El cán-

cer es la primera causa de muerte en
Chile desde 2019. En 2022 hubo casi
60.000 diagnósticos y 30.000 muer-
tes, según el Observatorio Global
del Cáncer. A eso se suma que las
listas de espera GES oncológicas au-
mentaron de 2.834 pacientes en
2018 a 18.188 en 2024, un 542% de
alza, según un estudio de la Universi-
dad San Sebastián.

“En cáncer no hay una lista de es-
pera, sino infinitas listas de espera.
Cada etapa del diagnóstico y trata-
miento tiene su propia espera: para
ver un especialista, para hacerse un
examen, para que ese examen sea
informado... Es una sucesión de lis-
tas de espera”, dice José Peña, on-
cólogo y coordinador de la red onco-
lógica del Servicio de Salud Surorien-
te del Ministerio de Salud.

Pero gracias a un modelo pionero
de seguimiento de pacientes onco-
lógicos del hospital en La Florida, las
enfermeras navegadoras pasaron
de gestionar 900 casos al año a más
de entre 2.500 y 3.000 por enferme-
ra de gestión oncológica. Y aunque
los pacientes no siempre lo notan, el
cambio es profundo: los equipos se
anticipan, los tiempos se acortan y la
relación médico-paciente es mucho
más cercana.

“Este proyecto nació como la bús-
queda de poder encontrar una forma
de generar capacidades dentro del
hospital para poder seguir a los pa-
cientes con cáncer”, dice el doctor
Luis Ávila, jefe de la Unidad de Inte-
racciones Clínicas Complejas del re-
cinto hospitalario. “Necesitábamos
poder enfrentar el problema del au-
mento de la cantidad de pacientes
con cáncer y la capacidad limitada
que tienen los hospitales para en-
frentarlo”, añade.

El piloto fue simple, pero sus im-
plicancias profundas. El equipo del
hospital combinó herramientas de

ciencia de datos y un rediseño de
procesos para transformar el segui-
miento oncológico. La clave fue con-
vertir datos dispersos en informa-
ción útil para la gestión clínica.

“Hubo un trabajo muy grande de
poder entender todas las diferen-
tes bases de datos que existían, có-
mo unificarlas, cómo levantar el
proceso... Eso fue básico”, explica
Rodrigo Carrasco, académico del
Instituto de Ingeniería Matemática
y Computacional de la Pontificia
Universidad Católica y uno de los
impulsores del proyecto.

Una de las innovaciones centrales
fue el uso de procesamiento de len-

El equipo combinó herramientas de ciencia de datos y un rediseño de procesos para
transformar el seguimiento de pacientes con cáncer en tratamiento. La clave fue

convertir datos dispersos en información útil para la gestión clínica, lo que permitió
pasar de 900 personas atendidas a casi 3.000 por navegadora.

Hospital de La Florida triplica atenciones
oncológicas por uso de data science

guaje natural (PLN) para convertir la
información contenida en las fichas
clínicas, habitualmente escritas a
mano o en textos libres, en datos es-
tructurados.

Esto permitió identificar automá-
ticamente en qué etapa del proce-
so oncológico se encontraba cada
paciente y activar oportunamente
las atenciones GES, significando
una reducción del tiempo de activa-
ción de 52 a 15 días, según un estu-
dio del Centro de Políticas Públicas
de la UC.

“El proyecto permitía comerse
esos datos y transformarlos en infor-
mación relevante. Esto permitió aho-

rrar una cantidad importante de
tiempo en la activación del GES”, de-
talla Carrasco.

Además, el modelo ayudó a que
los equipos de gestión pudieran mi-
rar los casos como un conjunto y no
de forma aislada. “La capacidad que
tenemos de revisar casos se amplió
porque ya no vemos uno a uno; aho-
ra gestionamos el conjunto de pa-
cientes que necesitan atención”,
agrega Ávila.

“Lo que buscábamos era cómo
usar mejor los escasos recursos que
tenemos y al mismo tiempo lograr
que los profesionales sintieran que
trabajan en un sistema que tiene

más sentido”, dice Peña. “Hoy
—asegura—, muchos están sobre-
pasados y sienten que el sistema
funciona mal. (Con estas herramien-
tas) les devolvemos en parte la sen-
sación de propósito”.

Uno de los desafíos más impor-
tantes es evitar que las innovacio-
nes se queden en pilotos aislados.
“Estas soluciones no requieren tec-
nologías sofisticadas, pero sí perso-
nas dispuestas a empujar los cam-
bios desde dentro del sistema. En
los hospitales públicos siempre hay
alguien apagando incendios”, afir-
ma Peña.

EL PRINCIPAL BENEFICIADO
El cirujano digestivo Pedro Pablo

Soto lleva siete años trabajando en el
Hospital Dra. Eloísa Díaz. Hoy, como
coordinador oncológico de cirugía di-
gestiva del recinto, fue testigo del
profundo cambio que la implementa-
ción del proyecto tuvo en la relación
médico-paciente.

“Es más cercano. Ahora el pacien-
te conoce a su médico y también a
las enfermeras de gestión oncológi-
ca. Eso es lo que nos manifiestan:
que la relación con los médicos es
mejor de lo que era hace unos años.
Antes estaba más desarmonizado el
sistema, y con esta nueva forma de
trabajar, uno está mucho más enci-
ma de los pacientes y reciben el tra-
tamiento de manera precoz. Esa es
la principal ventaja”, señala Soto.

Uno de esos pacientes es Luis Pi-
ña, quien se atiende en el hospital de
La Florida desde 2016, cuando fue
operado por cáncer de próstata.
Años después, una lesión en la cade-
ra lo obligó a retomar el tratamiento
con inmunoterapia y radioterapia.
“Durante todo el tratamiento no he
tenido inconvenientes; me tienen
muy presente, me avisan a la hora
que tengo que estar. Me he sentido
acogido. No me puedo quejar de la
atención del hospital”, relata.

Aunque aún “cuesta un poquito
conseguir hora” —dice—, su expe-
riencia con el hospital ha sido positiva:
“El comité oncológico, las enferme-
ras, los procedimientos… he estado
realmente bien atendido”, concluye.
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EL NUEVO SISTEMA implicó un profundo cambio en la relación médico-paciente.

SE IMPULSÓ UN INNOVADOR PILOTO:

‘‘Lo que buscábamos
era cómo usar mejor
los escasos recursos
que tenemos y al
mismo tiempo lograr
que los profesionales
sintieran que
trabajan en un
sistema que tiene
más sentido”, dice
JOSÉ PEÑA,
coordinador de la red
oncológica del Servicio
de Salud Suroriente del
Ministerio de Salud.

‘‘Hubo un trabajo muy
grande de poder
entender todas las
diferentes bases de
datos que existían,
cómo unificarlas”,
EXPLICA RODRIGO
CARRASCO, 
académico del
Instituto de Ingeniería
Matemática y
Computacional 
de la UC.

A
partir del 13 de agosto en-
tra en vigencia en Chile
una normativa clave para

la telefonía: toda llamada comer-
cial automatizada o masiva de-
berá realizarse desde números
con prefijos exclusivos 600 (lla-
madas solicitadas) u 809 (no soli-
citadas), ambos seguidos de so-
lo cuatro dígitos. De esta mane-
ra, las personas podrán identifi-
car inmediatamente el carácter
de la llamada y decidir si desean
atenderla, mejorando su expe-
riencia y protección frente a es-
tafas o molestias.

Sin embargo, pese a que en la
industria se celebra la iniciativa,
todavía persisten algunas dudas
sobre la fiscalización de este me-
canismo. 

LAS COMPLEJIDADES
Hay ejemplos internacionales

exitosos como en España y Esta-
dos Unidos, donde estos siste-
mas han facilitado la trazabilidad
de llamadas, permitiendo identi-
ficar los emisores y aportar con
mecanismos para que los usua-
rios puedan pedir no ser contac-
tados reiteradamente. 

Aún así, el director ejecutivo
de G&A Consultores, Daniel Gu-
rovich, sostiene que “la fiscaliza-
ción y control es compleja, pues
las empresas pueden buscar al-
ternativas para evadir la regula-

ción, usando diferentes numera-
ciones o tecnologías IP. Por eso
se requiere un ente central que
administre estos sistemas, simi-
lar a la portabilidad numérica, pa-
ra lograr mayor efectividad”.

Con esta regulación, Chile
avanza en la protección del usua-
rio, resignificando la transparen-
cia y la confianza en la comunica-
ción telefónica comercial, en lí-
nea con las mejores prácticas in-

t e r n a c i o n a l e s . A u n q u e l a
normativa representa un avan-
ce, sin un sistema centralizado
de control, es probable que las
empresas busquen alternativas
para que los usuarios contesten
igual. Por ello, el rol activo de los
usuarios será clave: reconocer
los prefijos, denunciar llamadas
indebidas y exigir a las empresas
el cumplimiento. La lucha contra
el spam telefónico, aseguran, es

también una cuestión de educa-
ción digital. 

VENTAJAS DEL SISTEMA
El subsecretario de Telecomu-

nicaciones, Claudio Araya, expli-
ca que “el objetivo principal es
que las personas puedan identifi-
car el tipo de llamadas que reci-
ben, generando mayor certeza y
confianza en las comunicacio-
nes”. También detalla que la
Subtel fiscalizará continuamente
a través de revisiones y denun-
cias ciudadanas, existiendo san-
ciones conforme a la Ley General
de Telecomunicaciones para
quienes incumplan. Además, la
medida está coordinada con
otras iniciativas públicas para re-
ducir llamadas indeseadas y frau-
dulentas, como la plataforma
“No Molestar” del Servicio Na-
cional del Consumidor (Sernac).

Pedro Suárez, gerente de Re-
gulación de Entel, enfatiza que
“esta medida será muy efectiva,
puesto que permitirá al usuario
distinguir de inmediato si la lla-
mada comercial es prioritaria o
puede ser postergada”; aña-
diendo que en la compañía están
en fase avanzada de adaptación
para asegurar que sus sistemas
cumplan con la normativa de la
forma correcta.

Desde Movistar Chile valoran
la medida como un avance hacia
comunicaciones más seguras y
transparentes. “La diferencia-
ción entre llamadas solicitadas
(600) y no solicitadas (809) per-
mitirá a los usuarios decidir con
mayor información, mejorando
su calidad de experiencia y pro-
tección frente a fraudes”, co-
mentan desde la firma de capita-
les españoles. 

INDUSTRIA SE PREPARA PARA PUESTA EN MARCHA DE NÚMERO ÚNICO:

La nueva normativa obligará a identificar llamadas comerciales con
prefijos 600 y 809. El subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio
Araya, aseguró que el organismo contará con un programa de
monitoreo a través de denuncias ciudadanas. 

Televentas: aún existen dudas
sobre mecanismo de fiscalización
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Toda llamada comercial deberá realizarse desde números con prefijos exclusivos
600 (llamadas solicitadas) u 809 (no solicitadas). 
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En una alianza inédita, la Fis-
calía Federal de Brasil firmó un
acuerdo con Starlink destinado a
restringir el uso indebido de su
servicio en actividades crimina-
les dentro de la Amazonía. Esta
región, históricamente afectada
por la deficiente conectividad,
ha experimentado desde 2022
un notable aumento en la cober-
tura de Starlink, lo que ha facili-
tado el acceso a internet de alta
velocidad en zonas remotas.

Sin embargo, esta innovación
también fue adaptada por gru-
pos dedicados a la minería ilegal
y otros delitos, quienes utilizan
la red para coordinar su logística,
efectuar pagos y recibir alertas
sobre operativos policiales, po-
tenciando así la sofisticación de
sus actividades ilícitas. 

El exitoso acuerdo busca re-
vertir esta situación mediante la
exigencia, a partir de enero de
2026, de identificación y com-
probante de residencia para
nuevos usuarios ubicados en la
región. Además, Starlink se
compromete a compartir con
las autoridades brasileñas datos
de registro y geolocalización de
los terminales instalados en áre-
as bajo investigación.

Este mecanismo permitirá
suspender aquellos servicios
que se comprueben utilizados
en actividades ilegales, en una
medida que durará dos años con

posibilidad de renovación. La
minería ilegal de oro, altamente
contaminante por el uso de mer-
curio, ha causado daños irrepa-
rables a ecosistemas fluviales y
a comunidades indígenas como
los Yanomami, afectando su for-
ma de vida ancestral.

La iniciativa representa un pa-
so significativo en la lucha contra
delitos ambientales y sociales en
la Amazonía, combinando tecno-
logía satelital de punta con accio-
nes gubernamentales concre-
tas. La conectividad ya no es so-
lo un factor de desarrollo, sino
también un instrumento de vigi-
lancia y control que puede contri-
buir a mitigar la explotación ilegal
y los impactos negativos asocia-
dos a esta actividad en la selva.

CONTROL SATELITAL:

A través de un acuerdo se busca regular
el uso de internet satelital y frenar
actividades ilícitas en el territorio.

Amazonía conectada 
y vigilada: Brasil y
Starlink unen fuerzas
contra la ilegalidad
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LA INICIATIVA es un paso significativo
en la lucha contra delitos.
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