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Impulsar y elevar el número de
pymes innovadoras en el país
con el fortalecimiento de esa ca-

pacidad a través de financiamiento
público para sumar tecnologías de
frontera, nuevos conocimientos y
mejores prácticas, es el objetivo
central del nuevo programa de
apoyo de Corfo. Se trata de PATI
o Programa de Absorción Tec-
nológica para la Innovación, el
cual fue lanzado hace un año y
ya cuenta con su primera ge-
neración o batch.

En total son 11 los proyectos
seleccionados, distribuidos en
7 regiones: Arica, Antofagasta,
Valparaíso, Metropolitana,
O’Higgins, Biobío y Aysén. Los
beneficiados son 88 pymes de
diversos sectores producti-
vos, que van desde la cons-
trucción hasta el turismo,
agro, salud y famacéutica,
manufactura de maquinaria
y equipos, pesca y acuicultu-
ra, y multisectorial. 

La gerenta de Innovación
de Corfo, Jocelyn Olivari, des-
taca la importancia del nuevo
programa de la estatal, pues se
hace cargo de una de las falen-
cias en las empresas de menor
tamaño que tiene que ver con la
adopción tecnológica. “Este pro-
grama está enfocado en la absor-
ción de tecnologías como un ha-

bilitante para hacer innovación. Co-
mo gerencia lo que nos interesa es
instalar capacidades de innovación y
vemos en la incorporación de nuevas
tecnologías, conocimientos y mejores
prácticas una manera para poder for-
talecer la musculatura corporativa
para hacer innovación”, explica.

En ese sentido, resalta que la con-
vocatoria tiene modalidad perma-
nente, es decir, se puede postular to-
do el año. Además, es un modelo fle-
xible (tres entradas distintas de pos-
tulación), según las necesidades de
cada proyecto y grupo de empresas.
En todas se contempla un subsidio
máximo de hasta 60% del costo total

de la iniciativa, pero varía según la
modalidad: Prospección, con un
cofinanciamiento máximo de
$350 millones; Difusión, por hasta
$390 millones, y Absorción, con
un límite de $300 millones. 

“Independiente de la entrada al
programa, al final siempre se

terminará en la adopción tec-
nológica, que es lo que ne-

cesitamos para poten-
ciar la productividad”,
sostiene Olivari y agre-
ga que en el debut de
PATI, Corfo sumará

a p o y o p o r m á s d e
$2.570 millones, mien-

tras que los aportes de las
empresas superarán los

$1.472 millones.

BENEFICIOS Y PROCESOS

El apoyo que entregue Corfo per-
mitirá financiar, por ejemplo, misio-
nes tecnológicas en el extranjero
(prospección), participación en exhi-
biciones y demostraciones en terreno
(difusión), o contratación de perso-
nal especializado (absorción).

Jocelyn Olivari comenta que el be-
neficiario directo del programa es un
gestor que debe congregar un míni-
mo de cinco empresas con un interés
común por tecnologías avanzadas
que no están a disposición en Chile.
Este es el encargado de ejecutar el
proyecto y de administrar los recur-
sos, por lo tanto recibe el susbisidio,
pero el beneficiario atendido y que
recibe las tecnologías son las empre-
sas agrupadas en torno al proyecto li-
derado por el gestor. Por ejemplo, en
CAR T Cells sobre nuevas inmunote-
rapias, el gestor es la UC y Cibem,
mientras que los beneficiarios aten-
didos son Botanical Solutions, Do-
molif, Datagen, entre otros. Este caso
es de prospección en Cleveland, Esta-
dos Unidos.

En cuanto al nuevo proceso de
postulación, la gerenta dice que han
visto bastante interés, aunque no
hay aún recursos adjudicados. Ten-
tativamente cree que este año se po-
drían seleccionar entre 10 y 15 nue-
vos proyectos, según presupuesto y
tipo de iniciativas.

11 proyectos, 7 regiones y 88 pymes: la primera
generación de Corfo en absorción tecnológica 

EN SECTORES COMO TURISMO, SALUD, ACUICULTURA Y AGRO, ENTRE OTROS:

La gerenta de Innovación de la corporación estatal, Jocelyn Olivari, dice que este nuevo programa
busca aumentar las empresas innovadoras en Chile. En su debut, Corfo apoyará con más de $2.570
millones, mientras que los aportes de privados superarán los $1.472 millones. M. COMINETTI

Jocelyn Olivari
es gerenta de
Innovación de
Corfo.

cos reciclados puedan retornar a
la Antártica en forma de ecoma-
dera, ofreciendo una alternativa
sustentable para infraestructura
como decks, señalética u otras
aplicaciones. Gracias a su alta re-
sistencia y bajo mantenimiento,
siendo una solución ideal para es-
te entorno extremo y reduciendo
la necesidad de utilizar nuevos
materiales para reparaciones”,
proyecta la emprendedora. 

EL FUTURO

Actualmente, se encuentran
en proceso de internacionaliza-
ción, con miras a exportar eco-
madera y su ecopalmeta a merca-
dos como Argentina y otros paí-
ses de la región. “Seguimos ex-
p a n d i e n d o e l d e s a r r o l l o d e
nuevos productos para la indus-
tria de la construcción y la infra-
estructura urbana sustentable”,
sostiene Ortiz. “Queremos posi-
cionar a la Patagonia como un
hub de innovación en economía
circular y sustentabilidad, desa-
rrollando nuevos productos que
sustituyan materiales tradiciona-
les con alternativas sostenibles,
escalables y de alto impacto. Que
nos permitan proteger la natura-
leza prístina de nuestro territo-
rio”, manifiesta la gerenta gene-
ral de Patagonia Circular.

Reciclar plásticos complejos
desde los rincones más ex-
tremos de la región, inclui-

da la Antártica, es uno de los lo-
gros que se ha anotado la empre-
sa magallánica Patagonia Circu-
lar, que señalan ser la primera
planta de reciclaje de plásticos en
Magallanes y la más austral de
Chile.

“Nos especializamos en la valo-
rización y transformación de resi-
duos plásticos en productos de al-
to valor, como la ecomadera, la
ecopalmeta y otros. A través del
ecodiseño y la innovación, crea-
mos soluciones sostenibles para
la construcción, ganadería e in-
dustria, reduciendo la huella am-
biental en una de las regiones más
prístinas del planeta”, relata Ber-
nardita Ortiz, gerenta general y
socia de Patagonia Circular. La
acompañan los ingenieros co-
merciales Jamie Twyman y Felipe
Tafra como socios también. 

La ecopalmeta a la que se refie-
re es lo que cataloga como su de-
sarrollo más innovador. Se trata
de una especie de “adoquín” mo-
dular fabricado 100% con plásti-
cos reciclados, el cual aseguran es
único en Chile, que ofrece ser una
alternativa “sustentable y durade-
ra” para las superficies de estacio-
namientos o caminos.

Su planta está ubicada en Pun-
ta Arenas, un lugar estra-
tégico, pues responde a
la necesidad de una so-
lución local para la valo-
rización de plásticos, “ya
que aquí se concentra la
mayor parte de la pobla-
ción e industrias de la re-
gión”, explica Ortiz. Des-
de ese punto colaboran
con diversas comunas,
trabajando en alianza
con empresas, organiza-
ciones y municipios para
transformar sus residuos
y fomentar la valoriza-
ción local, reduciendo
así el impacto ambiental
en toda la región.

Es más, la diseñadora
de profesión cuenta que,
gracias a una alianza con
Yo Reciclo Magallanes,
empresa local de gestión
de residuos, han logrado
valorizar y transformar
plásticos que antes no
tenían solución, como
l o s d e l a A n t á r t i c a .
“Nuestro objetivo es que,
en el futuro, estos plásti-

La empresa que recicla
plásticos complejos
desde la Antártica

PATAGONIA CIRCULAR, LIDERADA POR BERNARDITA ORTIZ:

Gracias a una alianza con Yo Reciclo
Magallanes, empresa local de gestión de
residuos, logran valorizar y transformar plásticos
que antes, dice, no tenían solución. SOFÍA MALUENDA

Bernardita Ortiz es gerenta general de
Patagonia Circular. 
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llado modelos específicos para cada
país, integrándonos con sistemas de
salud públicos y privados locales.
Además, actualizamos constante-
mente nuestra base de datos con
nuevos planes de salud y cambios en
regulaciones para garantizar que
nuestras recomendaciones sean
confiables. Es un proceso en evolu-
ción, pero con el tiempo podremos
ofrecer una plataforma de salud ver-
daderamente global”.

—Muchas startups han tenido
que hacer recortes drásticos tras el
boom de inversiones de 2021. ¿Có-
mo le ha ido a Betterfly?

“Hemos hecho ajustes, como
cualquier empresa que crece rápido.
Lo importante es que esos ajustes no
han sido para sobrevivir, sino para
optimizar nuestro crecimiento. En
2021 y 2022 había mucha liquidez en
el mercado, lo que permitió crecer
aceleradamente, pero el escenario
cambió y adaptarse es clave”.

—Betterfly creció con una pro-
mesa de impacto social. ¿Cómo ga-
rantiza que esto no se diluya con la
presión de rentabilidad?

“El impacto social no es un com-
plemento, es el núcleo de nuestro
modelo de negocio. Nuestra pro-
puesta siempre ha sido que hacer el
bien y generar crecimiento econó-
mico no son mutuamente excluyen-
tes. La clave está en diseñar modelos
sostenibles, donde el valor que crea-
mos para las empresas y los indivi-
duos también genere impacto posi-
tivo en la sociedad”.

—¿Cómo han manejado la pre-
sión de ser un ‘unicornio’ en un
contexto donde muchas empresas
han visto caer sus valorizaciones?

“La valorización es solo un núme-
ro, un punto en el tiempo. Lo que
realmente importa es la capacidad de
generar valor sostenible. No nos enfo-
camos en la etiqueta de ‘unicornio’,

sino en seguir construyendo solucio-
nes que las empresas y las personas
quieran usar. Hemos sido prudentes
en la gestión financiera y seguimos in-
virtiendo en innovación porque cree-
mos en la oportunidad a largo plazo”.

—Además de Buddy IA, ¿qué
otros planes tiene Betterfly para el
futuro cercano?

“Estamos explorando nuevas in-
tegraciones tecnológicas y alianzas
estratégicas para fortalecer nuestro
ecosistema. Queremos ampliar
nuestras soluciones en salud pre-
ventiva con herramientas que per-
mitan a los usuarios tener un moni-
toreo aún más detallado de su bie-
nestar. También estamos desarro-
llando programas específicos para
empresas, con el fin de ayudarlas a
mejorar la calidad de vida de sus co-
laboradores y optimizar sus costos”.

—Se ha hablado de la posibili-
dad de una salida a la bolsa. ¿Sigue
en los planes?

“Es un objetivo natural para una
empresa como la nuestra. Un IPO
nos permitiría escalar aún más nues-
tra visión de impacto social. Sin em-
bargo, no tenemos una fecha. Aún
hay mucho por construir y nuestro
foco está en seguir innovando. Si lle-
gamos a un punto donde salir a la
bolsa acelere nuestro impacto, lo
consideraremos, pero ahora segui-
mos enfocados en nuestra misión”.

—Finalmente, hay escepticismo
sobre algunas startups...

“Los ciclos de mercado siempre
han existido y seguirán existiendo.
Lo importante es la capacidad de
adaptación. En Betterfly seguimos
enfocados en resolver problemas
reales y en ofrecer soluciones con-
cretas. No construimos la empresa
para una moda pasajera, sino para
generar impacto a largo plazo. Y los
modelos que realmente aportan va-
lor son los que perduran”.

B
etterfly pasó de ser una
startup con una idea in-
novadora a convertirse
en el primer ‘unicornio
social’ de América Lati-

na. Pero en un ecosistema donde va-
rias empresas tecnológicas han visto
caer su valorización y han debido re-
estructurarse, ¿cómo se mantiene
Betterfly? Aquí, su CEO, Eduardo de-
lla Maggiora, explica cómo enfren-
tan la incertidumbre del mercado,
qué riesgos han asumido en su rápi-
da expansión y qué tan realista es su
visión del futuro.

—Betterfly se enfoca en unir bie-
nestar y protección financiera.
Ahora han dado un paso más con
Buddy IA. ¿Es esto una evolución
natural o una estrategia para no
quedarse atrás en la ola de la IA?

“Es una evolución natural. Desde
el primer día, nuestro objetivo ha si-
do democratizar el acceso a la salud
y la protección financiera, y la inteli-
gencia artificial es una herramienta
clave para lograrlo a gran escala.
Buddy es un asistente que personali-
za recomendaciones de salud, opti-
miza seguros y ayuda a reducir cos-
tos médicos. No es solo seguir una
tendencia tecnológica”.

—¿Cómo se diferencia Buddy IA
de otras soluciones de inteligencia
artificial en salud?

“Lo que hace única a nuestra pla-
taforma es la capacidad de integrar
información del sistema de salud
con datos personales del usuario pa-
ra ofrecer recomendaciones hiper-
personalizadas. Además, estamos
incorporando aprendizaje continuo,
lo que significa que Buddy mejora
con cada interacción. También esta-
mos expandiendo su alcance con
nuevas funcionalidades, como la in-
tegración con farmacias para reco-
mendar opciones más accesibles y el
monitoreo de hábitos saludables
con dispositivos portátiles”.

—En mercados con regulacio-
nes sanitarias tan distintas, ¿es via-
ble es escalar un modelo así?

“Es cierto que la medicina preven-
tiva es bastante homogénea en dis-
tintos países, pero el acceso a la sa-
lud tradicional varía enormemente.
Para adaptar Buddy, hemos desarro-

“La valorización es
solo un número,
no nos enfocamos
en la etiqueta de
‘unicornio’”

Betterfly apuesta por la inteligencia artificial con
Buddy, su nuevo asistente virtual para mejorar el
acceso a la salud. En esta entrevista, su fundador
comparte su visión sobre el crecimiento de la compañía
y los desafíos de la industria. FERNANDA GUAJARDO

EDUARDO DELLA MAGGIORA, CEO DE BETTERFLY:

El emprende-
dor, radicado
en EE.UU.,
afirma: “No
construimos la
empresa para
una moda
pasajera, sino
para generar
impacto a largo
plazo”.
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Hoy se presenta como un día clave pa-
ra el sector apícola en el país, ya que

se inaugura el primer Centro Nacional
de Innovación Apícola en la Facultad de
Ciencias Agronómicas de la U. de Chile.
Se trata de un hito que nace gracias a
una alianza entre el Movimiento Nacio-
nal de Apicultores de Chile (Monachi)
—cuyo presidente, Mario Flores, será el
director ejecutivo—, la startup Beeing
Company y la universidad pública.

“Es el primero de su tipo en Chile, di-
ferenciándose por su enfoque integral,
combinando I+D, transferencia tecnoló-
gica y colaboración con otros sectores
como la agricultura y la tecnología”, des-
taca Andrés Vargas, CEO y fundador de
Beeing Company. 

Por su parte, María Paz Díaz, somme-
lier especializada en mieles y relaciona-
dora pública de Monachi, relata que
“hoy en día, las principales amenazas
que existen para las abejas, además del
cambio climático, incendios e inunda-
ciones, son el uso de pesticidas y las mie-
les adulteradas. Por lo tanto, queremos
apalancar recursos para poder hacer de-
sarrollos de investigación”.

Cristián Araneda, del Departamento
de Producción Animal de la universi-
dad, dice que se espera posicionar a Chi-
le “como líder en el manejo y conserva-
ción del recurso apícola, esencial para
los ecosistemas y la agricultura”. 

Hoy se inaugura
el Centro Nacional
de Innovación
Apícola

BUSCA POTENCIAR AL SECTOR:

La iniciativa nace gracias
a una alianza entre
Monachi, la startup Beeing
Company y la U. de Chile.
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