
Constanza Soto y Franco Cariqueo dieron
vida a una idea que hoy “promete” revolucio-
nar la calefacción sustentable en el sur del
país: Calory Bricks, una startup que transfor-
ma residuos forestales en briquetas y pellet,
dos biocombustibles sólidos diseñados para
combatir la contaminación y el desabasteci-
miento energético.

“Las industrias forestales realizan un proce-
so que se llama silvicultura preventiva, donde
cortan las ramas para darle fortaleza al tronco.
Estas ramas quedan dispuestas en los predios
forestales y, lamentablemente, las empresas no
alcanzan a sacarlas por completo”, explica
Soto. El proyecto comenzó en enero de 2024 y
ha ido evolucionando desde la fabricación
manual de briquetas hasta el desarrollo de una
planta piloto que actualmente se encuentra en
fase de optimización técnica.

Las briquetas, diseñadas para ser utilizadas
en estufas de leña tradicionales, ofrecen una
alternativa sostenible sin necesidad de cambiar
la infraestructura del hogar. Para quienes ya
tienen estufas de pellet, Calory Bricks ya cuen-
ta con este formato, fabricado con los mismos
residuos que utilizan en las briquetas. “Solo el
30% de esos residuos son usados actualmente
por las empresas”, añade la cofundadora.

El calor del
hogar también
puede ser
sustentable

Calory Bricks transforma residuos foresta-
les en briquetas y pellet.
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vicio Agrícola y Ganadero (SAG) y consiguió
una autorización como copihuera nacional.
El permiso le permite recolectar flores en
una cantidad determinada, con fiscalizacio-
nes semestrales, y exige prácticas de conser-
vación que su familia implementó cercando
el terreno y cultivando nuevas plantas.

PÉTALO POR PÉTALO

El proceso de elaboración no es sencillo.
A diferencia de otras frutas, el copihue re-
quiere lavados repetidos para eliminar unas
partículas blancas que podrían fermentar la
preparación. “Por cada balde que cosecha-
mos, hacemos al menos seis lavados. Si uno
trabaja de forma apurada o con los pétalos
sin limpiar bien, la mermelada no dura. Yo
busco que el producto llegue a las manos de
quien lo compra y le dure al menos un año
sin fermentarse”, explica.

Con el tiempo, su catálogo de productos
se fue ampliando. Además de la mermelada,

Florahue elabora un manjar que incluye pé-
talos de copihue y se produce con leche de
sus propias vacas, las que son monitoreadas
por la Universidad Austral de Valdivia. Tam-
bién desarrolló un licor que ha sido utiliza-
do por cocineros chilenos en competencias
nacionales e internacionales. “Un chef hizo
un helado usando mi mermelada y el licor.
Con eso ganó un concurso acá y luego en
Italia. Esas cosas me alegran, porque uno no
se imagina a dónde pueden llegar las cosas
que hace con tanto esfuerzo”, comenta.

Además del interés de chefs, su trabajo ha
captado la atención de estudiantes y docen-
tes. Universitarios han hecho tesis sobre Flo-
rahue, y escolares de la zona han realizado
visitas al predio y trabajos en torno al uso del
copihue. “Una vez llegó un niño de diez años
con su profesora, quería saber cómo se hacía
la mermelada. Me preguntó de dónde sacá-
bamos la flor, cuánto demoraba el proceso. A
mí eso me conmueve. Que los niños se intere-
sen por esto me da ánimo para seguir”, dice.

Hoy, busca experimentar en la elaboración
de un té a base de copihue. Según explica, el
copihue tendría propiedades beneficiosas pa-
ra el corazón y su preparación en infusión per-
mitiría explorar un nuevo formato, más liviano
y accesible, dentro de su línea de productos.
“Me gustaría ser la primera en probar cómo
queda. Hay que ver si conserva su aroma, su
color, y si realmente puede ofrecer algo más
que sabor”, comenta con entusiasmo.

En Loncoche, Región de La Araucanía,
en un terreno rodeado de bosque nati-
vo, Verónica Cortés trabaja a diario con

una flor que, por décadas, ha sido emblema
nacional, pero rara vez protagonista en la co-
cina: el copihue. Fundadora del emprendi-
miento Florahue, ha transformado esta espe-
cie protegida en productos como mermela-
das, manjar con pétalos, licor artesanal y cho-
colate con avellana chilena. Todo comenzó
como una forma de obtener ingresos adicio-
nales mientras sus hijos estaban en la univer-
sidad, pero con el tiempo se convirtió en un
ejemplo de innovación local con identidad.

“Yo hacía mermeladas de las frutas del
campo, como murta o manzana, pero un día
pensé: si puedo hacer de rosa mosqueta,
¿por qué no intentar con copihue? Ahí par-
tió la idea”, recuerda. La decisión fue el ini-
cio de un proceso largo que implicó no solo
experimentar con la flor, sino también en-
frentar la normativa que la protege. Para po-
der trabajarla de forma legal, acudió al Ser-

La flor nacional ahora se sirve en la mesa
FLORAHUE, DESDE LA COMUNA DEL COPIHUE:

Verónica Cortés desarrolla productos comestibles a partir
del copihue, la flor nacional de Chile. Su trabajo artesanal
combina tradición, cuidado del entorno y creatividad, y ha
despertado el interés de chefs, estudiantes y comunidades que
ven en su iniciativa una forma distinta de conectar con el
patrimonio natural. FERNANDA GUAJARDO S.

Con la reciente aprobación
de la Política Nacional de
Seguridad y Salud en el

Trabajo (2024-2028) y el
fortalecimiento del marco legal
—como la Ley Karin, la ley
conciliación vida
personal-laboral y el Decreto
Supremo N° 44—, nuevos
desafíos han tomado
protagonismo en el entorno
laboral: el bienestar psicológico
y la salud mental se posicionan
hoy como prioridades
ineludibles que exigen
respuestas concretas y
urgentes. Según cifras de la
Superintendencia de Seguridad
Social (Suseso), el 67% de las
enfermedades profesionales
están vinculadas a la salud
mental. 

En ese contexto, Mutual de
Seguridad ha liderado la
implementación de un modelo
innovador que busca
transformar la cultura
organizacional en torno al
bienestar. A diferencia de las
intervenciones tradicionales
centradas exclusivamente en el
individuo, la estrategia propone
un enfoque sistémico,
abordando con un modelo
integral, las condiciones
estructurales que inciden en el
bienestar de los trabajadores en
los entornos laborales.

Así, desde octubre de 2023,
nace el primer Modelo de
Bienestar Mental (MBML) del
país, programa desarrollado por
Mutual, basado en directrices
de la OMS y la OIT para
intervenciones en salud mental
basadas en evidencia en los
lugares de trabajo.

. El despliegue del modelo ha
tenido un crecimiento
exponencial abarcando

Facultad de Medicina de
Harvard y la Universidad de
Queensland las intervenciones
de los empleadores para reducir
el impacto de las condiciones
de salud mental tienen sentido
no solo porque los empleados
pasan una proporción
significativa de sus horas de
vigilia comprometidos con el
trabajo, sino también porque
hay retornos demostrables de la
inversión de intervenciones
bien realizadas por parte de los
empleadores”, explica Carmen
Archila.

El MBML no solo permite
incorporar la salud mental en la
estrategia corporativa, sino que
también promueve el
compromiso activo de la alta
dirección y la participación
efectiva de los equipos. Este
enfoque fomenta una cultura de
diálogo, corresponsabilidad y
mejora continua, con efectos
positivos sobre la convivencia
laboral, la productividad y la
retención de talento.

Este modelo ha demostrado
ser adaptable a distintos rubros
y tamaños de empresa, con
resultados tangibles. En
algunos casos, se han
identificado tempranamente
focos de tensión laboral que
permitieron activar acciones
preventivas. Con este enfoque
integral y basado en evidencia,
Mutual de Seguridad reafirma
su compromiso con la salud
mental como eje estratégico
para el desarrollo del país,
acompañando a cientos de
organizaciones en un proceso
que transforma sus culturas
laborales y mejora la calidad de
vida de miles de trabajadores y
trabajadoras en Chile.

inicial, intermedio o avanzado,
según su grado de madurez
organizacional en esta materia,
lo que hace a este programa
aplicable a cualquier tipo de
organización, independiente de
su tamaño.

A partir de los diagnósticos
realizados, Mutual de Seguridad
ha identificado múltiples
oportunidades de mejora en
diversas dimensiones
organizacionales. Entre ellas,
destacan las relacionadas con la
cultura del cuidado, percepción
del apoyo institucional, nivel de
recursos destinados a salud
mental y brechas de
comunicación interna. “La OMS
señala que dado que alrededor
del 60% de la población
mundial trabaja, tenemos una
enorme oportunidad de abordar
la salud mental a gran escala.
No se trata solo del bienestar
individual: también se beneficia
la organización”, indicó Carmen

Archila, médico director de
Medicina del trabajo de Mutual
de Seguridad.

FORMACIÓN DE MONITORES O
AGENTES DE BIENESTAR
LABORAL, MONITORES DE
PRIMER APOYO EMOCIONAL Y
FORMACIÓN DE GATEKEEPERS

Como parte del
fortalecimiento de su modelo
de bienestar laboral, Mutual de
Seguridad ha impulsado
diversas iniciativas
complementarias en
colaboración con instituciones
académicas y organismos
públicos. Entre ellas, destaca el
trabajo conjunto con el Centro
de Buen Trato de la Universidad
Católica para el desarrollo del
programa de Monitores de

organizaciones públicas y
privadas de sectores como
salud, transporte y
administración pública. 

Inspirado en las mejores
prácticas internacionales, el
modelo se articula sobre cuatro
pilares: promoción, prevención,
tratamiento y
rehabilitación/reinserción. Estos
se desarrollan en una
metodología de cuatro etapas
que incluyen el diagnóstico,
plan de trabajo, seguimiento y
mejora continua. Además, las
empresas pueden adherirse en
tres niveles de profundidad:

BIENESTAR MENTAL LABORAL:

El Modelo de Bienestar
Mental Laboral de Mutual de

Seguridad incorpora
directrices internacionales

junto a la mejora continua de
su gestión.

Primer Apoyo Emocional,
orientado a brindar asistencia
práctica ante situaciones de
crisis que generen alto impacto
o quiebres en la continuidad
operacional dentro de las
organizaciones.

Asimismo, en alianza con el
Instituto de Salud Pública (ISP),
se ha avanzado en la
construcción de un programa
para la formación de Monitores
o Agentes de Bienestar Laboral.
Este tiene como propósito
promover el bienestar mental
desde una perspectiva cultural y
organizacional, con una mirada
de largo plazo y anclada en la
estructura misma de las
empresas.

Más recientemente, y con el
apoyo del Ministerio de Salud
(MINSAL), se ha iniciado la
formación de capacitadores en
el modelo de Gatekeepers, con
el objetivo de identificar a
trabajadores en riesgo de
suicidio dentro del entorno
laboral, ofrecerles un primer
apoyo y facilitar su vinculación
con los servicios de salud
mental para prevenir
desenlaces graves.

Estas figuras —líderes
capacitados en la detección de
señales de alerta, activación de
redes de apoyo y derivación
oportuna— cumplen un rol
clave en la promoción del
bienestar, la prevención de
riesgos psicosociales y en la
conformación de una red
interna de protección y
acompañamiento.

“Sabemos que a medida que
cambia el trabajo, cambian
también los riesgos. Según un
estudio a gran escala codirigido
por investigadores de la

El Modelo de Bienestar Mental
Laboral (MBML) desarrollado por
Mutual de Seguridad se
consolida como una herramienta
clave para acompañar a las
organizaciones en la promoción
de entornos laborales más
saludables y sostenibles.

Una estrategia innovadora para
abordar el cuidado de las
personas en los espacios

laborales
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