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ayudar a las autoridades a tomar decisiones en 
cuanto a la salud pública. De esta manera, 
distintos dispositivos implementados de 
manera urgente, como son el programa 
nacional Detectar, la línea gratuita de atención 
telefónica de Chubut, el programa de 
Rastreadores del Hospital Zonal “Andrés 
Ísola”, los centros de testeos y los laboratorios 
privados, se consolidaron en un único punto 
central de información, para que todas las 
partes puedan acceder e intervenir, de acuerdo 
a sus capacidades. 

1. Introducción  

Debido a la pandemia COVID-19, en la 
ciudad de Puerto Madryn, provincia de 
Chubut, surge la necesidad de hacer un 
seguimiento sistematizado de los casos 
positivos de COVID, junto con sus contactos 
estrechos y los eventos asociados. Como 
subproducto, se considera realizar un análisis 
sobre los datos obtenidos para ayudar a la 
toma de decisiones. En este contexto, en el 
marco del proyecto “Análisis prospectivo 
inteligente del impacto social, económico y 
productivo del COVID-19 en la provincia de 
Chubut” aprobado para su financiamiento por 
el MINCYT en la convocatoria al Programa 
de articulación y fortalecimiento federal de las 
capacidades en ciencia y tecnología COVID-
19, nace el proyecto “RastreAR” para poder 
crear un sistema y dar solución al problema 
planteado anteriormente. El mismo se 
encuentra en producción desde finales de abril 
del año pasado; en él se permite realizar altas 
de casos de COVID positivo, junto con su 
seguimiento y de sus contactos estrechos;  
además de la emisión de certificados y 
realización de encuestas. Se permite a los 
médicos, laboratorios y plan DetectAR 
ingresar pacientes como COVID positivo. Los 
rastreadores son los que realizan el 
seguimiento de los casos positivos y sus 
contactos estrechos. Los contactos estrechos 
se obtienen mediante encuestas automatizadas 
y por medio de las consultas de los 
rastreadores a los casos confirmados. Por otra 
parte, cabe resaltar que se ha realizado un 
análisis funcional, al comprender y dar 

solución a los requisitos e incidentes que 
indican los usuarios sobre la utilización del 
sistema.  

2. Motivación  

La motivación que dió origen al proyecto fue 
la  necesidad de realizar vigilancia 
epidemiológica sobre los eventos de COVID-
19 en la ciudad de Puerto Madryn. Para poder 
abordarla, se emprendió un trabajo 
multidisciplinario entre epidemiólogos e 
informáticos. Otro aspecto que motivó este 
trabajo fue la construcción de conocimiento 
sobre PHI, con el objetivo de poder introducir 
la temática en el sistema sanitario provincial, 
para así poder ayudar a un mejor alcance del 
objetivo principal de la salud pública, que es 
mejorar la salud integral de la población. 

3. Líneas de Investigación y 
Desarrollo 

Según la OPS (Organización Panamericana de 
Salud), que forma parte de la OMS 
(Organización Mundial de la Salud) [2] los 
objetivos de la vigilancia en salud pública son 
a grandes rasgos, detectar, identificar, 
monitorear cambios, tendencias y patrones en 
la distribución de las enfermedades, en las 
prácticas y programas de salud de la 
población, así como planeación e 
investigación, control y prevención.  
La presente investigación se apoya en un 
marco teórico interdisciplinario aún en 
consolidación, compuesto de diversos 
enfoques conceptuales, según sea el foco de la 
misma. 
En primer lugar, las aplicaciones de la 
informática a la salud pública (Public Health 
Informatics, PHI, en inglés) surgen a 
mediados de los 90 [3] y principios de los 
2000 [4]. Durante ese tiempo, el interés se 
centró en la construcción de una agenda que 
sintetice la utilidad de la PHI en términos del 
propio sistema sanitario, pero orientada a la 
solución tecnológica y no a la incorporación 
ubicua e imbricada de ambas disciplinas. En 
este sentido, la propuesta de 2018 de Wholey 
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Resumen 

La pandemia COVID-19, ha impactado al 
mundo y su forma de vida. Por ser una 
enfermedad infecciosa de rápida propagación 
es necesario que se realice un seguimiento 
sobre su evolución y poder obtener evidencia 
para la toma de decisiones. Para resolver este 
problema, se presentó un proyecto de trabajo 
interdisciplinario, cuyo objetivo fue el 
desarrollo de un sistema de vigilancia, que 
permitiera hacer un seguimiento sobre los 
casos en la ciudad de Puerto Madryn, Chubut. 
El mismo, posee características tanto para 
realizar seguimiento en los eventos de salud, 
como para  dar soporte a esa toma de 
decisiones en salud pública. El sistema 
denominado RastreAr articula diferentes 
dispositivos de salud pública, consolidando su 
información. 
 
Palabras clave: Informática en Salud Pública, 
Epidemiología, Sistemas de vigilancia en 
salud. 

Contexto 

Este trabajo surge en el marco del proyecto de 
investigación Análisis prospectivo inteligente 
del impacto social, económico y productivo 

del COVID-19 en la provincia de CHUBUT  
el cual fue presentado y aprobado en la 
convocatoria del Programa de Articulación y 
Fortalecimiento Federal de las capacidades en 
Ciencia y Tecnología Covid-19 del MINCYT. 
En dicho proyecto participan distintos centros 
e institutos de CONICET, la Universidad 
Nacional de la Patagonia San Juan Bosco con 
distintas dependencias, la Facultad Regional 
Chubut de la Universidad Tecnológica 
Nacional y otras instituciones como INTA y 
el Ministerio de Salud de Chubut. 
El emprendimiento RastreAr tiene carácter 
interdisciplinario, enmarcado en un área que 
se denomina Informática en Salud Pública 
(PHI, Public Health Informatics) [1]. Este 
campo de investigación incluye a  las ciencias 
de la computación y la información, la 
ingeniería de software, junto con la salud 
pública y la epidemiología, así como los 
estudios sociales y territoriales. En particular, 
el mismo se desarrolló en la ciudad de Puerto 
Madryn, más precisamente en articulación con 
el Hospital Zonal de Puerto Madryn “Andrés 
Ísola”. 
Entre los principales objetivos de RastreAr, se 
encuentran la realización de un sistema de 
vigilancia, que permita obtener datos sobre la 
situación de casos de COVID-19 en la ciudad 
de Puerto Madryn (la cual supera los 100.000 
habitantes); y la utilización de esos datos para 
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esta nota, registra 74 usuarios, agrupados en 
10 roles, 11.117 casos confirmados, 5.239 
contactos estrechos y sobre los anteriores se 
han realizado 16.446 rastreos. 
El sistema que comenzó con objetivo de 
realizar vigilancia epidemiológica; se ha 
ampliado para contener datos que puedan ser 
utilizados en la toma de decisiones en salud 
pública. Por ejemplo, se ha agregado que en 
las encuestas de pacientes, obligatoriamente 
deban indicar el barrio en el cual viven, para 
posterior monitoreo geográfico. Asimismo se 
ha incorporado un tablero de comandos que 
permite la visualización integral del estado de 
situación en una determinada fecha o período 
de tiempo (Casos confirmados, recuperados, 
contactos estrechos, fallecidos, detectados en 
laboratorios públicos y privados, detectados 
en Program Detectar, internados, UTI, etc). 
Con todos estos datos, es posible realizar la 
vigilancia con uso en dos perspectivas: la 
primera es el seguimiento de eventos de salud; 
y la segunda, hacer vigilancia respecto a la 
salud pública. Los seguimientos con respecto 
a los eventos de salud, permiten monitorear, 
observar y detectar la ocurrencia de una 
enfermedad, su distribución, ver patrones y 
cambios, síntomas y comorbilidades de los 
pacientes, condición laboral, etc. Para la 
vigilancia en salud pública, la disponibilidad 
de estos datos en un eje de tiempo permite un 
mejor análisis y comprensión del estado de 
salud local de la ciudad de Puerto Madryn, 
sobre todo explotando la información 
geográfica, para lo cuál existe un proyecto 
llamado Mapyzer [17], que permite integrar 
los totales por barrio y visualizarlos a través 
del tiempo. 

5. Formación de recursos 
humanos 

En este proyecto participan docentes 
investigadores del Departamento de 
Informática de la UNPSJB-Puerto Madryn, 
una médica epidemióloga en calidad de 
asesora y experta en el dominio y el desarrollo 
de las soluciones de software es abordado  por 
un estudiante avanzado de la carrera de 
Licenciatura en Sistemas de Información de la 

UNPSJB-Sede Trelew que realiza su tesina de 
grado en el marco de este proyecto. 
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et al. [5] aporta claridad en tanto define un 
perfil de Informático/a en Salud Pública desde 
el punto de vista del currículum académico. 
Los autores definen: “Los profesionales de la 
PHI son aquellos que trabajan en la práctica, 
la investigación o la academia y cuya función 
principal de trabajo es utilizar la informática 
para mejorar la salud de las poblaciones”. En 
línea con esta definición, surge de McFarlane 
et al. [6] la necesidad de "caracterizar a los 
especialistas en informática de salud pública 
(PHI) e identificar las necesidades de 
informática de la fuerza laboral de salud 
pública". Este postulado implica también la 
demanda de construcción de mecanismos y 
técnicas de comunicación que permitan 
capturar los requerimientos de los/as agentes 
de salud, para ser interpretados por 
informáticos/as. Estos y otros tópicos 
emergentes, así como tendencias futuras, en el 
ámbito de la Informática en la Salud Pública 
han sido compendiadas de forma extensa  por 
Magnuson y Dixon [1] y Miah et al [7]. 
Por otro lado, la inserción y aprovechamiento 
de la tecnología digital en el ámbito de la 
planificación urbana es un paradigma en 
construcción, que se ha sintetizado por Ratti y 
Claudel [8] bajo el nombre de Ciudades 
Inteligentes. Dentro de ese modelo, la Salud 
es uno de sus pilares [9], [10]; y gran parte de 
la investigación se centra en los servicios y 
equipamientos urbanos en relación a Salud 
Inteligente, en aplicaciones informáticas 
específicas, en la utilización de datos y en el 
diseño de infraestructuras acorde. En este 
sentido, el enfoque orientado a la solución 
tecnológica también se ve completado en 
cuanto a su impacto social [11], [12]. Más 
aún, [13], [14], [15] desde el LINVI se viene 
trabajando hace años en el acompasamiento 
de conceptos generales de las Ciudades 
Inteligentes, a los contextos locales 
patagónicos. 
En términos del contexto de desarrollo del 
presente proyecto, la práctica de Salud 
Comunitaria genera acciones de índole 
territorial, en relación con prevención y 
asistencia, a partir de un acercamiento de los 
servicios de salud a las familias. Tanto en los 
sectores rurales como urbanos de Chubut, los 

agentes de salud comunitaria ejercen su tarea 
cotidiana, realizando visitas regulares a las 
familias alcanzadas por una serie de 
programas sociales y sanitarios. Estas tareas 
de visita sistemática, se denominan rondas, y 
proveen al sistema de salud, una serie de datos 
referidos al “ambiente”; “individuo” y 
“hogar”. Actualmente esa información es 
recopilada en formato papel, con un bajo nivel 
y factibilidad de sistematización y cruce de 
datos. 

4. Resultados esperados 
Se espera como resultado general que el 
sistema pueda ser soporte de ayuda a los 
tomadores de decisiones en la salud pública, 
en la obtención de evidencia [16]; que permita 
realizar la vigilancia de manera eficaz; que la 
investigación realizada sea el punto de inicio 
y genere interés en los futuros profesionales, 
debido a que la región carece de especialistas 
de Informática en Salud Pública. No obstante, 
como se mencionó anteriormente, el presente 
proyecto se encuentra ya en producción y 
pleno funcionamiento. De este trabajo en 
progreso se destacan las siguientes 
características: desde diciembre de 2020 hasta 
marzo de 2021, momento en que se liberó la 
primera versión oficial a producción, se 
trabajó en el desarrollo de una aplicación que 
asistiera en el proceso de rastreo de Casos 
Confirmados y sus Contactos Estrechos. La 
misma integra todas las fuentes de 
información, junto con sus flujos de trabajo: 
Consultorios Clínicos, Programa Detectar, 
Laboratorios de Análisis Clínicos (LAC), 
Área Programática Norte, Rastreadores/as, 
Coordinadores/as de Rastreadores/as y 
Pacientes (confirmados y contactos 
estrechos). RastreAr permite el ingreso de los 
Casos Confirmados, sus Contactos Estrechos, 
desde diferentes fuentes (programa Detectar, 
LAC y consultorios clínicos); así como el 
registro de rastreos realizado individualmente 
por un equipo de más de 20 rastreadores/as. A 
la vez, genera certificados para los pacientes y 
correspondientes y colecta estadísticas para 
las autoridades sanitarias. El sistema 
RastreAr, al momento de la presentación de 
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mejor análisis y comprensión del estado de 
salud local de la ciudad de Puerto Madryn, 
sobre todo explotando la información 
geográfica, para lo cuál existe un proyecto 
llamado Mapyzer [17], que permite integrar 
los totales por barrio y visualizarlos a través 
del tiempo. 

5. Formación de recursos 
humanos 

En este proyecto participan docentes 
investigadores del Departamento de 
Informática de la UNPSJB-Puerto Madryn, 
una médica epidemióloga en calidad de 
asesora y experta en el dominio y el desarrollo 
de las soluciones de software es abordado  por 
un estudiante avanzado de la carrera de 
Licenciatura en Sistemas de Información de la 

UNPSJB-Sede Trelew que realiza su tesina de 
grado en el marco de este proyecto. 
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