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RESUMEN 
A partir de una investigación documental, este artículo tiene por objetivo ofrecer una reflexión 
sobre las dificultades que han tenido algunos proyectos latinoamericanos de política industrial 
para tener éxito en el contexto de la cuarta revolución industrial, contrastando con el caso de 
Japón. Se parte de una breve caracterización general de lo que han sido las revoluciones 
industriales y las características de la llamada Cuarta Revolución Industrial. Posteriormente, se 
presentan de forma puntual dos intentos latinoamericanos de generación de ecosistemas de 
innovación e implementación de políticas industriales de amplio alcance, uno mexicano y uno 
ecuatoriano, y sus fallos. Esto se contrasta con el proyecto japonés Sociedad 5.0 y se reflexiona 
sobre la importancia de reconocer los problemas estructurales de cada sociedad y de una 
colaboración estrecha entre actores socioeconómicos para plantear una política industrial que 
se inserte en el contexto y tendencias mundiales, pero que atienda a las problemáticas 
nacionales. 
 
Palabras clave: Cuarta revolución industrial, industria 4.0, Educación 4.0, Japón, políticas 
industriales, sociedad 5.0, América Latina 
 

Importance of an industrial policy according to the national context in the Fourth 
Industrial Revolution: Lessons from Japan to Latin America   

 
ABSTRACT 

Based on documentary research, the objective of this article is to reflect on the difficulties that 
some Latin American industrial policy projects have had to achieve success in the context of the 
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Fourth Industrial Revolution, contrasting with the Japanese case. It starts with a brief and general 
contextualization of the industrial revolutions and the characteristics of the so-called Fourth 
Industrial Revolution. Subsequently, it presents two Latin American projects of innovation 
ecosystems and implementing industrial policies of broad scope, one Mexican and another 
Ecuadorian, and their failures. This is contrasted with Japan's response and its project Society 
5.0 to reflect on the importance of recognizing the structural problems of each society and of 
close collaboration among socioeconomic actors to present an industrial policy that inserts in the 
global context and trends but attends to national problems.   
 
Keywords: Fourth industrial revolution, Industry 4.0, Education 4.0, Japan, industrial policies, 
Society 5.0, Latin America 

 
Introducción  

La noción de una cuarta revolución industrial comenzó a tomar forma y divulgarse a partir 
del término Industria 4.0 que se acuñó en la Feria de Hannover en 2011. Poco después, Klaus 
Schwab, fundador del Foro Económico Mundial, desarrolló la idea de que, más allá de los 
cambios derivados de la Tercera Revolución Industrial – entendida como una acelerada 
digitalización – lo que estábamos viendo dende la entrada del siglo XXI era otra etapa centrada 
en la fusión de tecnologías que borrarían las líneas entre las esferas físicas, digitales y biológicas 
(Schwab, 2015, 2016). A partir de ese momento, desde diversas disciplinas se ha estado 
teorizando acerca de las implicaciones de este nuevo proceso económico-industrial. Asimismo, 
los gobiernos y líderes empresariales han estado diseñando e implementando planes para 
adaptarse y aprovechar los nuevos contextos que se están presentando y se prevén.  

En este sentido, hay países, como Japón, que van a la vanguardia y dan pistas sobre 
algunas formas de aprovechar el contexto global. Su proyecto Sociedad 5.0 toma en cuenta no 
sólo el aspecto de la industria y la tecnología para el avance económico, sino para la resolución 
de problemáticas sociales que enfrenta el país. Para ello, el gobierno japonés convocó a los 
diversos actores socioeconómicos para elaborar un plan de acción y ha comenzado a 
implementar políticas industriales que coadyuvan a la cooperación y constante comunicación 
entre ellos como base del proyecto.  

Este artículo parte de ofrecer un panorama general de la cuarta revolución industrial y 
reflexiona sobre dos proyectos latinoamericanos de generación de ecosistemas de innovación e 
implementación de políticas industriales de amplio alcance que han presentado dificultades. Se 
contrasta con el proyecto japonés Sociedad 5.0 y su enfoque en la educación, la innovación y el 
emprendimiento centrados en la resolución de problemas sociales y económicos estructurales 
de aquel país.   

Para este fin, se realizó una investigación documental. Primeramente, para presentar el 
panorama general de las revoluciones industriales, se recurrió a la búsqueda de fuentes 
académicas desde el integrador de bases de datos de la Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez, a partir del concepto industrial revolution. De cerca de dos millones de resultados, se 
filtraron los resultados por relevancia desde las disciplinas de la economía y la sociología y se 
seleccionaron once textos que presentaban revisiones puntuales de las características de cada 
una de las tres primeras revoluciones industriales. Posteriormente, se realizó la búsqueda con 
los conceptos de industry 4.0 y forth industrial revolution, de 28,467 resultados, se filtraron 
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aquellos libros y artículos desde las áreas de economía y sociología y se seleccionaron catorce 
textos bajo los mismos parámetros que los anteriores. Para la revisión de casos 
latinoamericanos de ecosistemas de innovación se realizó la búsqueda de estos conceptos en 
Google y se encontraron los casos del PIIT MTY y Yachay Ciudad del Conocimiento, sin 
embargo, poco se encontró de información académica al respecto, a excepción de un par de 
tesis del segundo; la mayoría de la información, al tratarse de proyectos recientes o fallidos que 
no han sido evaluados o analizados aún a profundidad por la comunidad científica, se encuentra 
en fuentes informativas que cubren su evolución o aportan algunos elementos contextuales para 
la reflexión. Para el caso del proyecto Sociedad 5.0, se recurrió tanto al texto publicado por la 
Universidad de Tokyo en donde presenta el contexto del origen y desarrollo del proyecto, como 
a las páginas y documentos del gobierno japonés en donde da la pauta al mismo.  
 
Breviario sobre las Revoluciones industriales y sus implicaciones sociales 

La noción de revolución industrial se refiere a los procesos convergentes de innovaciones 
tecnológicas y energéticas que tienen impacto en todas las industrias, sistemas productivos y 
cadenas de negocios. Asimismo, impactan a la sociedad en general, al modificar las tendencias 
en la forma de trabajar, producir, comunicarse y transportarse (Morrar et al., 2017; Schwab, 
2016).  

La primera revolución industrial – iniciada en Gran Bretaña en el siglo XVIII – se caracterizó 
principalmente por el uso de la energía del vapor en motores y máquinas, lo cual 
permitió mecanizar procesos en industrias clave de la época y, a partir de su aplicación en trenes 
y barcos, facilitó el movimiento de personas, materiales y bienes. Debido a que la principal 
fuente de energía era el carbón y la producción de maquinaria dependía de la extracción de 
hierro y producción de acero, las minas y las fábricas fueron los nuevos centros de atracción 
laboral. Esto resultó en un cambio demográfico a partir de la rápida disminución de población en 
el campo y la acelerada urbanización alrededor de las minas y fábricas en los países que iban 
industrializándose. En Inglaterra, la población urbana pasó de alrededor del 5% en el siglo XVI 
al 20% a mediados del siglo XVIII (Komlos, 1990). Si bien, en esta etapa, los seres humanos 
eran necesarios para la producción, era su fuerza física lo que se explotaba, por lo que el tipo 
de empleo que dominó no requería una educación formal previa, sino la reproducción de esa 
fuerza de trabajo. Por su parte, para las y los trabajadores que se desplazaban del campo, el 
tener un sueldo y jornada laboral fijos era atractivo, a pesar de que las condiciones laborales 
eran precarias (Rifkin, 2011; Rozdolski, 1977).  

A partir de esta revolución, la brecha entre países y sectores sociales se intensificó. 
Hablando de naciones, aquellas que consiguieron mantenerse a la vanguardia vieron su 
economía mejorar. Patel (1987) identifica que, hacia 1850, a excepción de Gran Bretaña, la 
mayoría de los países del mundo, incluidos otros europeos, permanecían mayoritariamente 
rurales y la gran mayoría de su población era iletrada y vivía en situaciones dominantes de 
pobreza similares a lo que se encontraba en los países en vías de desarrollo un siglo después. 
Sin embargo, aquellos países que iniciaron sus procesos de industrialización hacia el último 
cuarto del siglo XIX, como Alemania, Países Bajos, Francia, Estados Unidos o Japón, 
conseguirían alcanzar altos niveles de desarrollo económico para la primera mitad del siglo XX. 
Ahora bien, tal como lo demuestra el trabajo de Shafaeddin (1998), para Estados Unidos, Francia 
y Alemania, por ejemplo, la clave del éxito fue la aplicación de una política industrial por parte 
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del gobierno, que permitió directa e indirectamente la acumulación de capital y el desarrollo 
institucional, de infraestructura y de recursos humanos especializados. Por otro lado, los países 
como los latinoamericanos que no contaban con condiciones estructurales para industrializarse 
rápidamente – principalmente por ser aún colonias o nacientes naciones con gobiernos sin 
proyectos económicos claros – se vieron relegados a ser básicamente los proveedores de 
materias primas y mano de obra barata.  

De igual forma, las brechas socioeconómicas dentro de cada país se incrementaron, 
dejando claro que aquellas personas poseedoras del capital y medios de producción eran 
quienes tomarían las riendas en todos los ámbitos de la sociedad (Ericson, 2000; Rifkin, 2011).  
Como lo argumentan los estudios de Voth (2003) y Langton (2000), en el caso de Gran Bretaña, 
durante la primera revolución industrial, la gran mayoría de los trabajadores que se trasladaron 
del campo a las zonas urbanas se convirtieron en proletarios y los requerimientos de tiempo y 
esfuerzo de sus labores en las fábricas les dejaron pocas posibilidades de educarse y progresar. 
No obstante, las siguientes generaciones fueron recibiendo los efectos positivos de una 
economía más fuerte trasladados principalmente a servicios básicos de salud, mejor 
alimentación y una educación básica. 

 Hacia el siglo XX, una segunda revolución industrial se estaba presentando en 
aquellos países que ya habían madurado su industria pesada, iniciando el proceso en Estados 
Unidos. El petróleo y la electricidad se convirtieron en elementos clave para la producción en 
masa de productos que llegaban de forma más rápida al consumidor promedio. La invención del 
motor de combustión interna impulsó la innovación en medios de transporte; asimismo la 
electricidad dio pie a una serie de desarrollos en las telecomunicaciones y en el ocio con la 
propagación de la televisión, el cine, la radio y el teléfono. Por otro lado, las fábricas con 
producción en línea, características de esta etapa, requerían trabajadores con cierta 
alfabetización y dominio de la aritmética a fin de conseguir una producción estandarizada y el 
aumento de la productividad; y fueron surgiendo puestos que necesitaban que algunos 
empleados tuvieran habilidades y conocimientos técnicos mayores para la supervisión y 
administración, por lo que la educación formal comenzó a tener relación directa con las 
oportunidades laborales. Aunado a esto, los procesos sociales de la etapa previa ganaron 
algunos derechos a los trabajadores de los países más industrializados, reduciendo un poco las 
jornadas laborales y asegurándoles el acceso a salarios mínimos que les permitieron, al mismo 
tiempo, ser consumidores de la variedad de artículos que se estaban produciendo (Kravchenko 
& Kyzymenko, 2019; Rifkin, 2011; Xu et al., 2018).   

A finales de la década de 1960, se comenzó a desdoblar una tercera revolución centrada 
en la producción automatizada apoyada en tecnologías digitales y de información, además de 
añadir la energía nuclear y fuentes renovables a los combustibles fósiles y la electricidad. El 
desarrollo de las computadoras y el Internet aceleró la globalización con la transferencia de 
procesos de producción entre regiones acorde a su nivel de desarrollo industrial y fortaleció el 
poder de las corporaciones y capitales multinacionales por encima de los estados-nación. Una 
gran variedad de innovaciones como las computadoras, el acceso a Internet y los 
teléfonos celulares fueron democratizándose en los países industrializados y remodelaron la 
dinámica social gracias al acceso rápido y de bajo costo de información y comunicación. No 
obstante, los rezagos entre sectores sociales y países se intensificaron. El nuevo tipo de 
producción requería trabajadores con conocimientos especializados en diferentes campos y la 
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educación superior se estableció como clave para mejorar en la escala socioeconómica. Las 
localidades con infraestructura de telecomunicaciones y los hogares con un ingreso medio o alto 
pudieron aprovechar las circunstancias y acceder a educación y a tecnología que les proveía de 
las habilidades que la industria estaba requiriendo; mientras que aquellas que no contaban con 
lo básico, quedaron aún más relegadas a las etapas de producción en línea y manual con menor 
remuneración (Morrar et al., 2017; Rifkin, 2011; Schwab, 2015). 

Así, si bien, las tres revoluciones industriales anteriores han generado un enorme 
crecimiento económico y mejorado la calidad de vida en términos globales, los impactos 
positivos no han sido ni únicos ni equitativos, como lo demuestran los casos analizados por 
Kniivila (2007). En cada etapa, algunos países y sectores sociales han resultado beneficiados a 
costa de otros; además, se han generado nuevas problemáticas como el cambio climático, la 
sobrepoblación de regiones pobres frente a la inversión de la pirámide poblacional en países 
avanzados, la desaparición de algunos mercados laborales, entre otros. Por esto, ante el nuevo 
proceso que promete generar cambios aún más rápidos y radicales, es preciso reflexionar sobre 
el contexto de cada región, sus problemáticas y posibles soluciones que nutran la dirección de 
los sistemas productivos y económicos.  
 
El contexto de la Cuarta Revolución Industrial 

En el siglo XXI, se está presentando un acelerado desarrollo de la inteligencia artificial (IA), 
los sistemas ciber-físicos, el big data y el internet de las cosas (IoT, por sus siglas en inglés) que 
ha sido identificado como el proceso detrás de la cuarta revolución industrial o segunda 
revolución info-tecnológica (Bongomin et al., 2020; Lee et al., 2018; Morrar et al., 2017; Schwab, 
2015). Por otro lado, hay algunos analistas que argumentan que se trata aún de la tercera (Rifkin, 
2011), y hay quienes proponen que, desde el año 2020, se está entrando a una quinta revolución 
caracterizada por la personalización masiva de la producción (Matheson, 2020).  

Más allá del debate sobre la terminología más adecuada, lo que es indudable es que se ha 
producido un cambio de paradigma económico-industrial en el cual las innovaciones disruptivas 
en tecnologías de la información están entrando a todos los mercados rápidamente y presentan 
importantes oportunidades y retos que se han estado debatiendo desde diversas vertientes. Por 
un lado, gracias al abaratamiento y avance de tecnología y la propagación de las plataformas 
de ventas en línea, se están derribando las barreras de entrada a mercados por parte de 
inventores, productores y emprendedores, facilitando el contacto directo con los consumidores 
y ofreciendo la posibilidad de producir al momento de la venta y de forma personalizada. Por 
otro, esta situación y el perfeccionamiento de la IA, el IoT y los robots, hacen que se requiera 
cada vez menos de los seres humanos para trabajos físicos, manuales o el control directo de 
maquinarias, incluso para los puestos de jerarquía media-baja como supervisión de línea, control 
de inventarios, atención al cliente, entre otros, lo cual amenaza a los sectores ya de por sí 
rezagados (Schwab, 2016; Xu et al., 2018). 

Así, se está planteando la necesidad de nuevos modelos en términos de administración y 
emprendimiento, como el Smart Human Resources 4.0, Knowledge Management 4.0, o una 
fuerza de trabajo con Skills 4.0 (Bongomin et al., 2020). Esto requiere, obviamente, un 
modelo educativo – Educación 4.0 – que forme a individuos independientes, innovadores y auto-
dirigidos, con conocimientos interdisciplinarios y visión global que apoyen a la gestión de la 
tecnología, la información y la constante cooperación entre entidades como empresas, 
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instituciones educativas, organizaciones de la sociedad civil y gobiernos (Bongomin et al., 2020; 
Carvajal Rojas, 2017).    

En este contexto, en el que la información se ha convertido en un recurso esencial a nivel 
económico, industrial y social, la tecnología para producirla, analizarla y transmitirla está en el 
centro de las preocupaciones industriales y políticas y los seres humanos están siendo 
requeridos principalmente para los procesos creativos y analíticos. La llamada sociedad de la 
información o sociedad del conocimiento implica que la educación y el acceso al Internet – la 
red – se presentan como los principales recursos de las y los ciudadanos (Castells, 2006; 
UNESCO, 2012).  

Sin embargo, se presentan varias aristas preocupantes. En primer lugar, el hecho de que 
los seres humanos sean los productores de la mayoría de información que nutre la IA, 
típicamente sin ser plenamente conscientes, plantea potenciales problemas de ciberseguridad. 
Esto es algo que Zuboff (2019) ha acusado de generar un capitalismo de vigilancia en el que las 
compañías tecnológicas extraen información de cada una de las acciones de los individuos, para 
luego analizarla, predecir los deseos, necesidades y pensamientos, y venderlos al mejor postor. 
Además, el hecho de que el conocimiento se ha convertido en el capital principal en este 
paradigma, lo ha comodificado, transformándolo en un mero medio para ser explotado en el 
mercado laboral; esto implica que se está instrumentalizando a costa del análisis y la búsqueda 
de solución a complejos procesos sociales que se están desarrollando (Castelfranchi, 2007). 

Por tanto, un concepto que debe tenerse en cuenta en cualquier desarrollo empresarial o 
de política pública en la actualidad es el de innovación social. Esto es, que se tenga al 
consumidor y ciudadano en el centro del modelo productivo pero entendido como ser social. Y, 
en ese sentido, generar políticas, servicios y productos para atacar los problemas sociales o 
cubrir necesidades sociales, a fin de minimizar las externalidades negativas hacia la sociedad y 
los individuos (Lee et al., 2018; Morrar et al., 2017). 

América Latina ha sido una región que se ha quedado atrás en todas las revoluciones 
industriales anteriores y carga con una gran brecha educativa y un alto porcentaje de 
analfabetismo tecnológico en algunos sectores poblacionales, por lo cual, ante las nuevas 
tendencias y necesidades industriales, presenta un panorama poco alentador que puede 
aumentar la exclusión social (Lafont Mendoza et al., 2021; Ulloa-Duque et al., 2020). Además, 
con la pandemia por COVID-19 se presentó una aceleración en la implementación de 
tecnologías digitales y disruptivas en todas las industrias y sectores, algo que ha sido llamado 
Tech-acceleration y que ha afectado de formas muy diversas a empresas y naciones, 
dependiendo de la existencia previa de capital o infraestructura y de su capacidad de adaptación 
(Amankwah-Amoah et al., 2021; Gopinath, 2022; Seiler, 2020).  

 
Proyectos latinoamericanos en el contexto de la industria 4.0  

Mientras que en Europa se está hablando de un modelo de cuádruple hélice –considerando 
a la sociedad como parte esencial (Padial et al., 2019), en América Latina, en la teoría, se sigue 
planteado el modelo de la triple hélice – universidades, empresas y gobierno (Laines Alamina 
et al., 2021). Sin embargo, en la práctica, ni siquiera ese modelo ha funcionado. Los intentos de 
ecosistemas de innovación no han conseguido prosperar debido, entre otras cosas, a la falta de 
una política industrial bien estructurada desde los gobiernos nacionales que dirija los intereses 
particulares de las empresas y universidades a metas comunes, la poca participación de 
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capitales nacionales que estén interesados en el desarrollo de su país, y al escaso entendimiento 
de los actores clave sobre las necesidades y realidades de las sociedades en donde se 
encuentran.  

El ejemplo más relevante en México de un intento de ecosistema de innovación y de política 
industrial se presenta en Nuevo León con el Parque de Investigación e Innovación Tecnológica 
de Monterrey (PIIT MTY) y el proyecto Nuevo León 4.0 que – en el discurso – se funda en la 
colaboración entre el gobierno estatal, la academia y la industria para el desarrollo económico 
(Gobierno de Nuevo León, s/f; Parque de Investigación e Innovación Tecnológica, s/f; Vega, 
2015).  

El PIIT MTY, que comenzó a operar en 2007, ha servido a las empresas privadas ya 
existentes – varias de ellas extranjeras – a desarrollar colaboraciones estratégicas, así como a 
despegar o fortalecer operaciones en el extranjero, pero nada de esto se ha traducido en la 
generación de una sociedad de conocimiento ni en la promoción de nuevas tecnologías de 
aplicación a los problemas nacionales o, mínimamente, regionales como la escasez de agua. 
Por su parte, el proyecto Nuevo León 4.0 sigue atrayendo a importantes empresas extranjeras, 
como Kia, que dejan una derrama económica significativa (Gobierno del Estado de Nuevo León, 
2022). No obstante, al no existir políticas industriales a nivel nacional y ante la falta de claridad 
de las metas sociales a nivel estatal, las empresas extranjeras y nacionales se han beneficiado, 
pero siguen sin generar resultados sostenibles para la mejora de la región. Sólo extraen recursos 
que son escasos, teniendo impactos negativos en la población, y la base del crecimiento 
económico sigue siendo la proveeduría de mano de obra barata para la industria manufacturera 
y la extracción de recursos (Aguilar, 2022; Hernández, 2022; Secretaría de Economía, 2023). 
Por su parte, las universidades privadas tienen poco interés en la investigación y las públicas 
dependen de los objetivos políticos de sus autoridades y los escasos recursos nacionales 
destinados a la investigación, por lo que existe una insuficiente socialización del conocimiento o 
prácticamente nulo desarrollo de ciencia y tecnología propia. 

Otro ejemplo se encuentra en Ecuador. En 2012, se inició el proyecto de la Ciudad del 
conocimiento Yachay, con una universidad – Yachay Tech – y una empresa pública que, en 
teoría, buscaba vincular al sector académico con el industrial. El proyecto prometía ayudar al 
desarrollo económico de la comunidad ecuatoriana. Sin embargo, desde sus inicios el proyecto 
no tenía en cuenta la realidad ecuatoriana, las condiciones de su población, sus necesidades y 
la meta nacional seguía siendo la de un país agroexportador y no la industrialización de punta, 
como lo dejaba ver ya una tesis de licenciatura en 2015 (Caviedes Albán, 2015). En ésta, el 
autor concluía, aún con esperanza, que si bien la comunidad en la que se asentaba el proyecto 
estaba viendo ligeros beneficios, había fallas estructurales que no se estaban teniendo en 
cuenta, como la vivienda inadecuada, la falta de servicios de agua potable y drenaje, internet, 
pero además, la poca comunicación y colaboración de los actores del gobierno, academia e 
industria y de éstos con la comunidad en la que se enclavaba el proyecto. En 2017, otra tesis 
universitaria analizaba el contexto social en el que había surgido Yachay y cómo se estaba 
dando su gestión y concluía que había irregularidades que estaban convirtiendo a la universidad 
en un arma política que no estaba cumpliendo con los anunciados fines de desarrollo académico, 
industrial y social (Kublik, 2017). Efectivamente, en 2022, los medios ecuatorianos comenzaron 
a criticar el evidente colapso del proyecto y en enero de 2023 se anunció que iba a comenzar a 
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desmantelarse por cuestiones políticas y falta de recursos (Arroyo, 2022; El Universo, 2023; 
Revista Rupturas, s/f; Villavicencio Valencia, 2022). 

Montiel Méndez (2021) ha llamado a la construcción de un paradigma teórico 
latinoamericano sobre negocios y emprendimiento que responda a las circunstancias 
particulares de la región. Tal como se ha tratado de mostrar, esto es esencial y es una de las 
razones por las que los modelos de industrialización y desarrollo latinoamericanos no han tenido 
éxito: hay una desarticulación entre actores, poca claridad de metas a largo plazo, poco o nulo 
reconocimiento de las condiciones particulares de cada país y una adopción acrítica de modelos 
externos. Por el contrario, algunos países asiáticos iniciaron su industrialización después que 
Europa y Estados Unidos y, aun así, a partir de proyectos de política industrial desde el gobierno 
nacional que han trascendido a los gobernantes del momento, en coordinación con los distintos 
actores socioeconómicos, han conseguido ser líderes en esta nueva revolución industrial 
(Mandujano-Salazar, 2021). En este sentido, países como Japón, que ha estado implementando 
políticas industriales basadas en la innovación social destinadas a aprovechar el contexto 
económico-industrial para impulsar ecosistemas de innovación y emprendimiento dirigidos a dar 
soluciones a sus problemas estructurales, puede servir de modelo de estudio para los países 
latinoamericanos.   
 
Las bases de la Sociedad 5.0   

Japón es una sociedad con una pirámide poblacional invertida que, en los últimos años, ha 
presentado incluso una contracción demográfica (National Institute of Population and Social 
Security Research, s/f). Esto significa un enorme cambio en las tendencias y necesidades 
sociales. Con una amplia población mayor de sesenta años y una fuerza laboral que se espera 
se contraiga en 70% para 2050, constantes desastres naturales y un crecimiento económico 
modesto en los últimos treinta años, el gobierno japonés ha buscado 
estrategias para enfrentar los desafíos sociales que enfrenta y optimizar los recursos (Matsuoka 
& Hirai, 2020). Por otra parte, se trata de una nación en donde en dos momentos previos – 
finales del siglo XIX y posguerra – el estado aplicó exitosamente políticas industriales que 
guiaron a los capitales privados nacionales y a la sociedad hacia metas comunes.  

Por tanto, teniendo una población con altos niveles educativos y en donde la tecnología 
suele ser de vanguardia y su adopción por parte de la sociedad es bien recibida, a inicios de 
2016, el gobierno japonés lanzó un plan de ciencia y tecnología que proponía el concepto de 
Sociedad 5.0, como una visión de la sociedad en donde la cooperación entre los actores clave 
– gobierno, academia, industria nacional y sociedad – fuera la guía para la producción e 
innovación. Este modelo propone que en todos los productos y ámbitos de la vida cotidiana se 
recolecte información y, de forma automática e integral, sea enviada y analizada por la IA y 
devuelta a las personas en forma de propuestas, instrucciones o resultados que tengan un valor 
agregado y que tomen en cuenta toda la información, más allá del sistema específico que la 
recolecta en su momento. Asimismo, todas las innovaciones detrás de estos sistemas y 
productos deberían generar un avance económico, pero de la mano de la resolución de 
problemas estructurales propios del país (Cabinet Office, 2022). En este sentido, las 
innovaciones deben centrarse, por ejemplo, en inventar aplicaciones para la atención médica y 
de apoyo a las personas con necesidades especiales de movilidad; tecnología para el reemplazo 
de personas por robots para el mantenimiento de infraestructura o de servicio básico al cliente, 
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a fin de que las personas sean ocupadas en actividades menos peligrosas y con mayor valor 
agregado; o tecnología que haga un uso eficiente de recursos y reduzca el impacto ambiental 
(Deguchi, 2020). 

A fin de apoyar la innovación y colaboración entre actores, el gobierno ha implementado 
diversas estrategias para promover una sociedad intensiva en conocimiento en donde se tenga 
en cuenta la relación de la tecnología y la sociedad y la relación entre individuos y sociedad 
mediada por la tecnología (Deguchi, Hirai, et al., 2020). Una de ellas es impulsar a que las 
universidades sean fuente de startups apoyados con capital de riesgo de fondos mixtos – 
públicos y privados. Esto ha dado resultados, pues 36 startups iniciados entre 2015 y 2020 
fueron fundados por graduados de universidades japonesas frente a 13 por graduados de 
universidades extranjeras (Kushida, 2023). Asimismo, el gobierno y la industria nacional han 
establecido un programa de cooperación para apoyar a emprendedores que busquen innovar 
hacia las metas de la Sociedad 5.0. El programa J-Startup cuenta con capitales privados y 
públicos, la colaboración de grandes corporaciones japonesas para dar apoyo técnico, y el 
seguimiento y asesoría de personal del Ministerio de Economía Comercio e Industria que guía 
a los emprendedores (Ministry of Economy Trade and Industry, s/f). 

En respuesta al plan Sociedad 5.0, en junio de 2016, la empresa japonesa Hitachi y la 
mayor universidad pública del país, la Universidad de Tokio, fundaron el Laboratorio Hitachi-
UTokyo como el primer modelo de colaboración industria-academia enfocado en generar 
investigación, planear e implementar innovación no solo para aumentar la productividad – 
el objetivo de la Industria 4.0 – sino para sentar las bases para la Sociedad 5.0 (Deguchi & 
Kamimura, 2020). En este sentido, su completa realización requiere de la construcción de 
ecosistemas de innovación en la forma de ciudades superinteligentes y esto depende de una 
colaboración cercana e integrada entre los distintos niveles de gobierno con la industria nacional, 
la sociedad con la industria y el gobierno con la sociedad. El modelo convencional de 
colaboración industria-academia sólo realiza investigación acotada a la solución de una 
necesidad industrial y mayormente implica colaboración limitada al laboratorio. Este nuevo 
modelo requiere integración organizacional en donde ambas instancias trabajen a distintos 
niveles para la solución de problemáticas sociales y, además de productos, se generen 
propuestas de políticas que se lleven a las instancias gubernamentales para analizar en 
conjunto; al mismo tiempo, debe existir una continua comunicación entre autoridades, industria 
y sociedad, en donde la academia apoya en el análisis y propuestas desde ámbitos científicos, 
sociales y éticos (Deguchi, Akashi, et al., 2020). 

En Japón, desde la década de 2010 se han iniciado más de dos decenas de proyectos de 
este tipo de ciudades, apoyadas tanto por políticas a nivel nacional como de los gobiernos 
locales en colaboración con grandes corporaciones y universidades de cada región. Entre los 
más avanzados están Kashiwa-no-ha Smart City y Woven City. El primero es un proyecto 
liderado por la corporación japonesa Mitsui Fudosan en conjunto con el gobierno local de 
Kashiwa, a media hora en tren de Tokio; cuenta con apoyo del gobierno nacional y la 
colaboración de Hitachi, la Universidad de Tokio, la Universidad de Chiba y de la sociedad civil. 
Los objetivos principales de esta ciudad son desarrollar una ciudad ecológica, con su propio 
sistema de energía renovable, que permita la creación de nuevas industrias mientras crea 
ambientes que permiten a las personas, independientemente de su edad y condiciones físicas, 
desarrollar sus habilidades y vivir independientemente, al tiempo que proporcionan 
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retroalimentación en tiempo real a los productores y actores gubernamentales sobre sus 
necesidades (Hitachi, 2023; Kashiwanoha Navi, s/f). 

Por su parte, Woven City está liderada por Toyota y ubicada en Susono, una 
comunidad cercana al monte Fuji con la que la corporación ha colaborado desde la década 
de 1960. Este proyecto plantea un laboratorio vivo en constante desarrollo, enfocado en las 
necesidades de los habitantes como base para la innovación de servicios y tecnologías que 
permitan movilidad, comunicación y desarrollo de la comunidad. La construcción de Woven 
City comenzó en 2021 y en la primera fase, prevista para completarse en 
2025, albergará a los primeros 360 residentes, entre quienes se planea que estén los 
emprendedores e inventores y sus familias, además de personas con diversas necesidades y 
condiciones para retroalimentarse continuamente (Woven City Holdings, 2021). 

Aunque aún en sus etapas iniciales, estos ecosistemas están demostrando la importancia 
de la colaboración y objetivos conjuntos entre los distintos actores para el beneficio de todos. 
No se trata de proyectos en donde se descartan los intereses de las empresas, sino en donde 
éstos se sustentan en pensar de una forma distinta las motivaciones de sus negocios: responder 
éticamente a las necesidades de la sociedad en donde se anclan, apoyarse en los conocimientos 
generados desde la academia y en emprendedores, así como aprovechar las directrices 
gubernamentales.   
 
Reflexiones finales 

Los organismos internacionales han planteado que las sociedades actuales deben centrar 
sus procesos de desarrollo e innovación en el conocimiento (OEA, 2009; UNESCO, 2012). Sin 
embargo, en muchos contextos, como el latinoamericano el conocimiento ha sido entendido 
simplemente como posesión de técnicas e información y no como una actitud racional y reflexiva 
ante las condiciones y problemáticas sociales (Castelfranchi, 2007). Así, los rezagos 
socioeconómicos de las revoluciones anteriores y la comodificación del conocimiento está 
poniendo en riesgo el desarrollo económico y social de los países latinoamericanos.  

Si bien este artículo presentó sólo una limitada reflexión a partir de dos proyectos de 
innovación latinoamericanos poco o nulamente exitosos en el contexto de la cuarta revolución 
industrial, se espera que sirva para despertar el interés por comenzar a pensar críticamente 
sobre y las tendencias globales tecnológicas y de política industrial y los rezagos y problemáticas 
estructurales de cada uno de los países de la región, a fin de buscar modelos y soluciones que 
tengan en cuenta cada uno de los contextos. Asimismo, hay que reconocer que el éxito de éstos 
dependerá de la colaboración de todos los actores, incluida la sociedad, que requiere de metas 
comunes que incluyan los intereses y necesidades de cada uno de ellos.  
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