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Resumen 
El presente trabajo presenta los tres conceptos del tí�tulo y sus relaciones 
que Leo� n Olive�  propuso, doto�  de sentidos especí�ficos, analizo�  en sí� 
mismos y aplico�  a su comprensio� n  de la sociedad actual y su horizonte 
futuro. La exposicio� n se basa en algunas de sus obras de sus u� ltimos diez 
an) os y se realiza a partir de la idea de si es posible delinear una 
concepcio� n  de  la  sociedad  actual  con  base  en  un  horizonte  cultural  e 
histo� rico iberoamericano que se distingue por: i) su diferente 
perspectiva anclada en una distinta base lingu, í�stica e histo� rico-evolutiva 
y ii)  su consideracio� n de la  presencia  e importancia  que  tienen  las 
culturas precoloniales originarias, entroncadas en las sociedades 
consecuentes, para la extensio� n del capitalismo identificada como 
globalizacio� n. La presentacio� n del pensamiento de Olive�  se hace a trave�s 
de  algunas  categorí�as  descriptivas,  explicativas  y  prospectivas  que  se 
definen inicialmente.  Luego se comparan algunos de sus conceptos con 
los  de  otros  pensadores  iberoamericanos:  Garcí�a  Canclini,  Echeverrí�a  y 
Castells.  Finalmente  se  sen) alan  a� reas  de  comparacio� n  e  interaccio� n  de 
conceptos u� tiles para ana� lisis futuros de las tendencias sociales 
contempora� neas.  
Palabras clave: Interculturalismo - Sociedad de conocimientos  - Redes 
socioculturales de innovacio� n 
 
Summary 
This paper presents the three concepts of the title and their relationships 
that Leo� n Olive�  proposed, endowed with specific meanings, analyzed in 
themselves  and  applied  to  his  understanding  of  current  society  and  its 
future  horizon.  The  exhibition  is  based  on  some  of  his  works  from  his 
last  ten  years  and  is  carried  out  based  on  the  idea  of  whether  it  is 
possible  to  outline  a  conception  of  current  society  based  on  an  Ibero-
American  cultural  and  historical  horizon  that  is  distinguished  by:  i)  its 
different  perspective  anchored  in  a  different  linguistic  and  historical-
evolutionary base and ii) its consideration of the presence and 
importance of the original pre-colonial cultures, rooted in the 
consequent societies, for the extension of capitalism identified as 
globalization. The presentation of Olive� 's thought is done through some 
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descriptive, explanatory and prospective categories that are initially 
defined.  Then  some  of  his  concepts  are  compared  with  those  of  other 
Ibero-American thinkers: Garcí�a Canclini, Echeverrí�a and Castells. 
Finally, areas of comparison and interaction of useful concepts are 
pointed out for future analyzes of contemporary social trends. 
Keywords: Interculturalism - Knowledge society - Sociocultural 
innovation networks 
 

_______________________________ 
 

No hay duda de que la ciencia y la tecnologí�a siempre han tenido 
un impacto en la sociedad. Pensemos en los conocimientos cientí�ficos  y 
las tecnologí�as que posibilitaron la Revolucio� n Industrial del siglo XVIII en 
Inglaterra y que genero�  grandes cambios en los a� mbitos social, 
econo� mico  y  polí�tico  en  toda  Europa.  A  partir  de  la  Segunda  Guerra 
Mundial, la ciencia y la tecnologí�a experimentaron transformaciones 
significativas que se consolidaron principalmente en la posguerra, de tal 
manera que algunos autores mencionan  que se produjo un crecimiento 
exponencial que cambio�  las pra� cticas cientí�ficas y tecnolo� gicas 
generando un nuevo sistema tecnocientí�fico (cfr. Echeverrí�a, 2003). 
Como  consecuencia  de  dichas  transformaciones,  en  e�pocas  recientes  se 
ha  insistido  en  que  inevitablemente  se  ha  transitado  hacia  una  nueva 
etapa en las sociedades, la cual esta�  caracterizada, entre otras cosas, por 
la importancia econo� mica que se le adjudica a los conocimientos 
cientí�ficos, tecnolo� gicos y, al mismo tiempo, a la innovacio� n que se 
produce  como  resultado  de  una  serie  de  interacciones  entre  algunos 
sectores de la sociedad, principalmente universidades, empresas y 
gobierno. Este periodo se ha denominado como sociedad del 
conocimiento (cfr. Sandoval Salazar, 2006). 

El  presente  texto  se  organiza  de  la  siguiente  forma.  La  primera 
seccio� n  presenta  algunos  elementos  que  constituyen  referencias  para 
enfocar  las  sociedades  que  se  conciben  aquí�  como  sociedades  actuales. 
La  segunda  seccio� n  expone  la  concepcio� n  de  Olive�   de  esa  sociedad.  La 
tercera compara algunos conceptos clave del pensamiento de Olive�  
respecto a los de otros pensadores iberoamericanos. Finalmente, la 
cuarta  seccio� n  presenta  los  rasgos  prospectivos  de  la  concepcio� n  de 
Olive� .  

Elementos para el enfoque de las sociedades actuales 
A  manera  de  guí�a,  la  pregunta  que  este  trabajo  busca  responder 

es:  ¿co� mo  conciben  los  pensadores  iberoamericanos  la  sociedad  actual 
ante las repercusiones de la ciencia y la tecnologí�a? En este sentido, me 
interesan especí�ficamente los efectos de dichas actividades cientí�ficas y 
tecnolo� gicas desde la de� cada de 1970 hasta nuestros dí�as. Si bien en el 
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presente ana� lisis es central la obra de Leo� n Olive� , he considerado 
pertinente adoptar una visio� n comparativa de su pensamiento con 
autores iberoamericanos con quienes establecio�  un dia� logo o de quienes 
retoma ideas en sus textos, a saber, los filo� sofos Ne�stor Garcí�a Canclini y 
Javier Echeverrí�a, así� como el socio� logo Manuel Castells.  

Este ana� lisis tiene presente que hay problema� ticas particulares 
de  Ame�rica  Latina  en  la  medida  en  que  se  distingue  por  su  riqueza 
cultural  y  lingu, í�stica.  Asimismo,  considero  necesario  especificar  que  la 
concepcio� n  de  la  sociedad  actual  se  hace  aquí�  desde  un  punto  de  vista 
iberoamericano  que  no  corresponde  a  las  narraciones  anglosajonas  y 
que considera las culturas precoloniales desde los procesos que supuso 
su desarrollo histo� rico-cultural dentro y en confrontacio� n con la 
evolucio� n  del  capitalismo.  El  te� rmino  “desarrollo”,  es  utilizado  en  su 
sentido histo� rico de cambio y transformacio� n, y “evolucio� n”, en su 
sentido histo� rico natural de despliegue, variacio� n y seleccio� n, sin darles 
ninguna connotacio� n normativa que los asocie al progreso o a la mejorí�a 
de las sociedades y sus entidades componentes. 

En  este  trabajo  la  exposicio� n  del  pensamiento  de  Olive�   se  hace 
mediante  una  red  conceptual  que  incluye  los  siguientes  tres  grupos  de 
categorí�as:  1)  tiempo,  espacio  y  cultura,  2)  conocimiento,  sociedad  y 
poder, y 3) comunicacio� n y progreso desde un punto de vista 
prospectivo. 

En el primer grupo esta� n los aspectos descriptivos referentes a la 
temporalidad y espacialidad:  me concentro en los intervalos de tiempo y 
en  los  lugares  geogra� ficos  o  virtuales  donde  ocurren  las  actividades 
cientí�ficas  y  tecnolo� gicas.  Puesto  que  la  ciencia  y  la  tecnologí�a  tienen 
implicaciones  para  la  cultura,  y  que  e�sta  condiciona  tales  actividades, 
dedico algunos pa� rrafos a presentar la manera en que se insertan en ella 
e  influyen  en  la  construccio� n  de  identidades  y  la  reconfiguracio� n  de 
comunidades. 

En  el  segundo  grupo  nos  referimos  a  conocimiento,  sociedad  y 
poder como categorí�as analí�ticas. Se trata de los aspectos explicativos de 
la concepcio� n del conocimiento presente en Olive� . Me enfoco en la 
identificacio� n de los agentes que esta� n involucrados en la produccio� n de 
conocimientos.  Los  agentes  no  se  refieren  u� nicamente  a  personas,  sino 
tambie�n  a  artefactos.  El  conocimiento  cientí�fico  y  tecnolo� gico  tambie�n 
implica diversas formas de ejercer el poder, es por ello que hare�  
referencia a la manera en que se distribuye o se concentra en la sociedad 
actual,  particularmente  en  estructuras  de  produccio� n  y  comunicacio� n, 
instituciones polí�ticas dominantes y grupos sociales. 

Finalmente, en el tercer grupo catego� rico me refiero a la 
comunicacio� n y el progreso como horizontes prospectivos. Las 
relaciones  entre  ciencia,  tecnologí�a  y  sociedad  no  se  refieren  solo  a  los 
planos descriptivo y explicativo, e�ste debe tomar en cuenta todos 
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aquellos conocimientos que se generan desde otros contextos fuera de la 
comunidad cientí�fica. Todo conocimiento es un producto cultural, por lo 
que, si se reconoce la diversidad cultural como cuestio� n fa� ctica, entonces 
debemos admitir tambie�n que la ciencia es uno ma� s de entre los 
mu� ltiples tipos disponibles de conocimientos.  

Hacia  una  concepción  intercultural  y  reticular  de  la  sociedad,  el 
conocimiento y la innovación  

En  este  trabajo  he  revisado  algunas  de  las  obras  de  Leo� n  Olive�  
correspondientes  a  los  u� ltimos  diez  an) os  de  su  vida.1  Como  punto  de 
partida  destaca  el  libro La  ciencia  y  la tecnología  en  la sociedad  de 
conocimiento  y  como  punto  final  su  artí�culo  po� stumo  Interdisciplina  y 
transdisciplina  frente  a  los  conocimientos  tradicionales .  Considerare�   en 
particular los textos relativos a su experiencia de recuperacio� n del 
conocimiento tradicional mediante la constitucio� n de redes 
socioculturales de innovacio� n. Los capí�tulos y artí�culos anteriores esta� n 
vinculados a aquellos referidos a los aspectos descriptivos sobre 
interculturalismo y la valoracio� n e� tica de la diversidad cultural. 

En  su  ana� lisis  de  la  sociedad  actual  ante  las  repercusiones  de  la 
ciencia y la tecnologí�a, Olive�  distingue entre multiculturalidad e 
interculturalismo. El primero se trata de un concepto descriptivo que se 
usa para hacer referencia a la situacio� n fa� ctica de la existencia de grupos 
con  diferentes  culturas  en  una  misma  sociedad.  El  interculturalismo  se 
trata  de  una  concepcio� n  filoso� fica  que  fundamenta  la  construccio� n  de 
sociedades  interculturales.  Una  sociedad  intercultural  es  aquella  en  la 
que los miembros de diferentes grupos culturales se relacionan e 
“interactu� an entre sí� de forma respetuosa y constructiva y, si se puede, 
cooperativa” (Garcí�a Cruz, Olive� , y Puchet, 2014: 437). La sociedad global 
actual es multicultural, sin embargo, el interculturalismo no es 
promovido por falta de instituciones y polí�ticas pu� blicas que lo 
incentiven. 

El contexto para un nuevo tipo de relaciones interculturales esta�  
condicionado por el feno� meno de la globalizacio� n. En un sentido 
econo� mico, la globalizacio� n se distingue por el intercambio de 
mercancí�as e interdependencia de las economí�as. Predomina el modelo 
econo� mico  neoliberal,  el  intercambio  de  informacio� n  y  la  interaccio� n 

 

1  Retome�   las  obras  que  dan  cuenta  de  la  evolucio� n  de  su  pensamiento  respecto  a  la 
sociedad de conocimientos, diversidad cultural y conocimientos tradicionales y finalmente, 
las redes socioculturales de innovacio� n. Las obras consultadas cubren el periodo de 2007-
2017, la referencia completa de cada una puede consultarse al final de este trabajo en el 
apartado correspondiente de referencias bibliogra� ficas. 
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cultural  son  posibilitadas  por  el  desarrollo  tecnolo� gico.  Sin  embargo,  la 
globalizacio� n  genera  desafí�os  para  la  construccio� n  de  un  modelo  de 
sociedad  intercultural.  Entre  ellos  se  encuentran  la  concentracio� n  del 
poder ideolo� gico y econo� mico, la forma en que se agudizan las relaciones 
de dominacio� n, el asedio a los paí�ses que no son de primer mundo entre 
otros. 

En la propuesta de Olive� , hacia un modelo de sociedad 
intercultural, es necesario tanto el reconocimiento de identidades y 
culturas, como el de nuevos agentes sociales y polí�ticos. Resulta 
indispensable que los reconocimientos que se hagan mediante los textos 
constitucionales,  se  materialicen  en  mecanismos  efectivos  de  defensa  y 
proteccio� n de los distintos agentes. Esto implica las tareas pendientes de 
reformar los Estados y de revitalizar el pensamiento humaní�stico y 
social.  

Para construir un modelo de sociedad intercultural justa es 
necesario asumir una posicio� n filoso� fica pluralista. Al respecto, el 
pluralismo  de  Olive�   se  trata  de  un  punto  de  vista  intermedio  ante  el 
dilema del absolutismo y el relativismo. El primero defiende que existe 
una u� nica forma correcta de entender el mundo, en consecuencia, 
tenemos un u� nico conjunto correcto de criterios para la evaluacio� n de las 
pretensiones de conocimiento y un solo conjunto correcto de criterios de 
evaluacio� n moral. El problema con esta perspectiva es que es intolerante 
de la diversidad y respalda pra� cticas imperialistas. Por su parte, el 
relativismo, plantea que no hay criterios absolutos para hacer 
evaluaciones morales y episte�micas. El problema con esta segunda 
perspectiva es que quedamos inermes ante los casos que resultan 
atroces  e  indignantes  como  la  clitoridectomí�a,  pues  si  se  trata  de  una 
costumbre  de  otras  culturas,  desde  cuya  perspectiva  se  ve  justificada 
segu� n sus fines, valores, intereses y creencias, no habrí�a problema 
alguno y no tendrí�amos razones para establecer lí�mites. 

El  pluralismo  coincide  con  el  relativismo  al  negar  que  existan 
criterios  de  evaluacio� n  absolutos  e  inmutables,  empero,  admite  que  los 
esta� ndares de validez sí� son susceptibles de considerarse como correctos 
o no; hay hechos que pueden ser reconocidos desde diferentes 
perspectivas culturales, pues de lo contrario la comunicacio� n y la 
interaccio� n no serí�an posibles, pero ello no impide su evaluacio� n. 

Olive�  tambie�n hace referencia a la llamada sociedad del 
conocimiento, te�rmino que se usa para caracterizar a las sociedades cuya 
economí�a esta�  basada en el conocimiento. Los sistemas ma� s productivos 
son  los  que  descansan  en  la  generacio� n  y  explotacio� n  de  conocimiento 
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cientí�fico-tecnolo� gico.2 Dichos sistemas implican transformaciones 
radicales  en  las  formas  de  generar  el  conocimiento,  de  almacenarlo, 
distribuirlo, apropiarlo, aprovecharlo y usufructuarlo. No obstante, 
genera  riesgos  en  el  sentido  de  que  amenaza  la  diversidad  cultural, 
especialmente porque no se toman en cuenta los conocimientos 
producidos desde contextos culturales distintos a la ciencia. 

Es este uno de los sentidos en que Olive�  prefiere el uso del 
te�rmino sociedad de conocimientos, como un modelo de sociedad que no 
so� lo engloba los conocimientos producidos desde la ciencia y la 
tecnologí�a (como lo hace la visio� n economicista de la sociedad del 
conocimiento), sino  que toma en cuenta y  revaloriza los conocimientos 
tradicionales. EJ stos son entendidos como aquellos que 

han sido generados, preservados, aplicados y utilizados por 
comunidades y pueblos tradicionales, como los grupos indí�genas 
de Ame�rica Latina, constituyen una parte medular de las 
culturas de dichos pueblos, y tienen un enorme potencial para la 
comprensio� n  y  resolucio� n  de  diferentes  problemas  sociales  y 
ambientales (Olive� , 2009: 21). 
 
Olive�  pugna por un pluralismo en epistemologí�a con el 

reconocimiento de agentes individuales con ejercicios reflexivos 
situados y el reconocimiento de otras formas de conocimientos. Al igual 
que la ciencia ha cambiado a lo largo del tiempo segu� n nuevos intereses, 
valores,  recursos  y  nuevas  problema� ticas  que  se  buscan  resolver,  los 
conocimientos tradicionales se transforman. 

Un sentido en que se diferencian la sociedad de conocimiento y la 
sociedad de conocimientos es que e�sta u� ltima, al integrar los 
conocimientos no disciplinares, tiene como una preocupacio� n primordial 
los  derechos  de  propiedad  de  los  mismos,  esto  genera  un  punto  de 
confrontacio� n  con  la  sociedad  del  conocimiento  donde  no  se  toma  en 
cuenta  ma� s  que  el  cientí�fico-tecnolo� gico  como  aquel  que  es  valioso.  En 
una sociedad globalizada, caracterizada por relaciones sociales 
capitalistas, la proteccio� n de la propiedad intelectual de los 
conocimientos  tradicionales  es  una  preocupacio� n  latente  dentro  de  los 
modelos de sociedades interculturales. En una sociedad de 
conocimientos, todo conocimiento tiene la posibilidad de ser explotado, 
empero, dicha explotacio� n debe realizarse sobre bases e� ticamente 
aceptables, esto significa que se pueda garantizar el debido 

 

2 Olive�  concibe los sistemas cientí�ficos y tecnolo� gicos como sistemas de acciones 
intencionales,  que  tienen  que  ser  evaluados  e� ticamente.  Pone  de  relieve  que  ciencia  y 
tecnologí�a, así� como los agentes que llevan a cabo las actividades cientí�fico-tecnolo� gicas, no 
esta� n  al  margen  de  fines,  normas y  valores  especí�ficos  del grupo al que  pertenecen. Esta 
postura contrasta con la defensa de una neutralidad valorativa. 
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reconocimiento de la propiedad intelectual por parte de quienes lo 
generaron  o  conservaron,  a  trave�s  de  formas  adecuadas  de  proteccio� n 
social y jurí�dica. 

Los miembros, tanto individuales como colectivos, en una 
sociedad de conocimientos: (a) tienen la capacidad de apropiarse de las 
tecnologí�as  y  conocimientos  disponibles  generados  en  cualquier  parte, 
(b)  pueden  aprovechar  de  la  mejor  manera  los  conocimientos  de  valor 
universal producidos histo� ricamente, incluyendo los cientí�ficos y 
tecnolo� gicos, pero tambie�n los conocimientos tradicionales y (c) pueden 
generar, por ellos mismos, los conocimientos que hagan falta para 
comprender  mejor  sus  problemas  (educativos,  econo� micos,  de  salud, 
sociales,  ambientales,  etc.),  para  proponer  soluciones  y  para  realizar 
acciones para resolverlos efectivamente (Olive� , 2009: 20). 

Como modelo para Ame�rica Latina, la sociedad de conocimientos 
debe  ser  plural,  democra� tica  y  justa.  Por  justa  se  entiende  que  pueda 
proveer  los  mecanismos  y  condiciones  necesarias  para  que  todos  sus 
miembros satisfagan sus necesidades ba� sicas, desarrollen sus 
capacidades y planes segu� n la cultura a la que pertenezcan; con lo cual se 
reconoce la diversidad cultural y en ese sentido el modelo requiere ser 
plural. Por u� ltimo, el rasgo democra� tico, hace referencia a la 
participacio� n de todos los miembros en la toma de decisiones, así� como 
en las acciones que se llevan a cabo, en este sentido serí�a una democracia 
de tipo participativa. 

El  otro  concepto  clave  en  la  propuesta  de  Olive�   es  el  de  redes 
socioculturales de innovacio� n. Frente a la perspectiva econo� mica y 
empresarial que concibe a la innovacio� n como la posibilidad de 
desarrollar bienes y servicios que se puedan colocar exitosamente en el 
mercado, el autor apunta hacia una innovacio� n social en la que 
interactu� en una pluralidad de agentes, por ejemplo, universidades, 
centros de investigacio� n, empresas, gobiernos, entre otros, pero tambie�n 
pueblos y comunidades indí�genas con el propo� sito de resolver 
determinados problemas y que se beneficie la mayor cantidad posible de 
personas y culturas y no so� lo un grupo especí�fico.  

Las redes socioculturales de innovacio� n se entienden como redes 
generadoras  y  transformadoras  del  conocimiento  y  de  la  realidad.  La 
innovacio� n es entendida como el resultado de una red de la que forman 
parte diferentes sectores sociales e implica la generacio� n de 
conocimiento y su aprovechamiento social para la resolucio� n de 
problema� ticas que dependen del contexto donde se dan. 

El modelo de una sociedad intercultural permite el 
reconocimiento de diversas pra� cticas de innovacio� n que corresponden a 
una diversidad cultural presente en la sociedad e implica la valoracio� n de 
distintos tipos de conocimiento. Es en este sentido que se habla de redes 
socioculturales  de  innovación;  son  aquellas  que  ponen  de  manifiesto  las 
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distintas pra� cticas de innovacio� n social y que son dependientes de 
problema� ticas especí�ficas de diversos grupos culturales. 

Los sistemas  y procesos donde  se genera  conocimiento,  tanto 
disciplinar  como  tradicional,  deben  tener  presente  el  aprovechamiento 
del conocimiento previamente existente y la generacio� n de conocimiento 
nuevo;  es  en  este  proceso  donde  se  pugna  por  la  vinculacio� n  entre  los 
conocimientos disciplinares y los tradicionales (no disciplinares), su 
defensa, proteccio� n y participacio� n de los diversos sujetos de 
conocimiento mediante la transdisciplina. EJ sta se entiende como 

la  formulacio� n  de  problemas  y  de  propuestas  para  entenderlos  y 
resolverlos, mediante la concurrencia de especialistas de diversas 
disciplinas, así� como la gente que no proviene de ninguna 
disciplina, pero que puede hacer aportes de conocimientos 
relevantes (Olive� , 2015: 93).  

 
El fortalecimiento de la cultura cientí�fica y tecnolo� gica dependiente de la 
diversidad  cultural  es  fundamental  para  las  redes  socioculturales de 
innovacio� n. 

Visión comparativa con otros pensadores iberoamericanos 
En esta seccio� n veremos el ana� lisis comparativo de Olive�  con otros 

autores. Abordaremos a Olive�  y Garcí�a Canclini en una seccio� n que 
hemos titulado Culturas híbridas y diversidad cultural. En segundo lugar, 
comparamos el pensamiento de Olive�  con el de Javier Echeverrí�a. A esta 
parte  la  hemos  denominado  Telépolis  y  sociedad  de  conocimientos.  En 
tercer lugar, en Sociedad red y conocimientos, retomamos y contrastamos 
la idea de sociedad de la informacio� n desde el punto de vista de Castells 
con la propuesta de Olive� .  

A. Culturas hí�bridas y diversidad cultural 
El peso de la temporalidad histo� rica es distinto en Garcí�a Canclini 

que en Olive� . En el primero hay una sociedad industrial en la que 
mediante los feno� menos de la internacionalizacio� n y la 
transnacionalizacio� n  se  gesta  la  sociedad  global  actual  (Garcí�a  Canclini, 
1999). De la globalizacio� n surge la sociedad del conocimiento; la base de 
la produccio� n se traslada de la transformacio� n de los recursos naturales 
a la de los conocimientos cientí�ficos, tecnolo� gicos o de otra í�ndole. Para 
Olive�  la globalizacio� n es el trasfondo de la sociedad del conocimiento y, 
al mismo tiempo, e�sta es una nueva expresio� n de las formas de 
explotacio� n del trabajo humano. 

La  cultura  es  interpretada  por  Garcí�a  Canclini  desde  las  o� pticas 
distintas  de  la  antropologí�a  cultural,  la  sociologí�a  de  las  e� lites  y  los 
estudios comunicacionales; cada mirada distingue diversas dimensiones 
del  te�rmino  desde  el  punto  de  vista  de  su uso  social.  En  Olive� ,  las 
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pra� cticas sociales juegan un papel central en la cultura; e�stas son 
acciones  realizadas  por  los  miembros  de  una  comunidad  (agentes)  y 
persiguen  fines  determinados  utilizando  medios  especí�ficos,  incluyen 
una estructura axiolo� gica y son guiadas por creencias, teorí�as o modelos 
que tienen los agentes adema� s de conocimientos ta� citos. 

En la sociedad actual conviven tanto comunidades culturales que 
podemos identificar como tradicionales u originarias y culturas 
modernas.  La  visio� n  de  Garcí�a  Canclini  deja  claro  que  en  la  sociedad 
actual lo tradicional y lo moderno no se oponen abruptamente, sino que 
se  producen  cruces  socioculturales  generando  culturas  hí�bridas.  Garcí�a 
Canclini propone que la modernizacio� n implica una apropiacio� n de parte 
de  las  culturas  tradicionales  con  el  propo� sito  de  beneficiarse,  resolver 
problemas concretos y generar conocimientos con base en sus 
costumbres, fines y valores. Esta idea podrí�a ser compatible con el 
modelo  de  sociedad  de  conocimientos  y  las  redes  socioculturales  de 
innovacio� n en Olive� . 

B. Tele�polis y la sociedad de conocimientos 
En Echeverrí�a uno de los conceptos fundamentales es el de 

entorno, por el cual se entiende “aquello que esta�  alrededor  de nuestro 
cuerpo, de nuestra vista” (Echeverrí�a, 1999: 15). A partir de este 
concepto,  el  autor  propone  una  clasificacio� n  en  tres  entornos;  E1,  E2  y 
E3, que abarcan la historia del ser humano en la tierra, desde un medio 
natural (E1) hasta un medio digital (E3) pasando por la construccio� n de 
un  medio  social-urbano  (E2).  La  aparicio� n  de  un  entorno  no  implica  la 
desaparicio� n de otro, pero sí� una profunda transformacio� n. 

La  tesis  de  Echeverrí�a  es  que  las  transformaciones  tecnolo� gicas, 
especí�ficamente las asociadas con las tecnologí�as de la informacio� n y la 
comunicacio� n (TIC), provocan la emergencia de nuevos espacios sociales 
al cambiar la mentalidad social; es así� que se materializa tele�polis como 
una “ciudad global, electro� nica y digital” que se distingue por posibilitar 
las relaciones y la interaccio� n a distancia. Las diferencias entre los 
entornos,  de  manera  general,  tienen  que  ver con  el  espacio  fí�sico  o 
virtual  donde  se  desarrollan  las  actividades  propias  de  cada  uno  y  sus 
configuraciones sociales caracterí�sticas. 

El  concepto  de  cultura tanto  en  Echeverrí�a  como  en  Olive�   se 
entiende como “modos de vida” dados por la pertenencia a un grupo en 
un espacio social especí�fico. En  particular  para  Olive� , la cultura implica 
consideraciones de tipo antropolo� gico, social, o� ntico, e� tico y 
epistemolo� gico. 

Echeverrí�a, como Olive� , es crí�tico del feno� meno de globalizacio� n. 
Para  e� l,  la  globalizacio� n  permite  la  expansio� n  y  democratizacio� n  del 
tercer entorno y es el medio de accio� n que lo diferencia de los entornos 
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anteriores,  pero  tambie�n  sen) ala  que  la  figura  de  tele�polis  viene  desde 
paí�ses desarrollados: EEUU, Japo� n, Europa y Canada� . 

Echeverrí�a propone la democratizacio� n de la tele�polis y la 
humanizacio� n  del  tercer  entorno.  Pero  esto  requiere  ciertos  valores  en 
los agentes individuales y colectivos de E3: civilidad, universalidad, 
voluntariedad, diferenciacio� n de espacios, intimidad y privacidad, 
libertad, pluralidad de identidades, diferenciacio� n de actividades, 
reticularidad, democracia, divisio� n de poderes, derechos humanos, 
educacio� n, cultura y lenguaje, etce� tera. Estos valores podrí�an ser 
compatibles con la propuesta de Olive�  de un modelo de sociedad 
intercultural justa.  

C.  Sociedad red y conocimientos 
La sociedad red global surge a partir de la segunda mitad del siglo 

XX y esta�  caracterizada por una revolucio� n en las tecnologí�as de la 
informacio� n:  nuevas  tecnologí�as  de  procesamiento  de  informacio� n  y  el 
impacto de estas tecnologí�as en la generacio� n y aplicacio� n del 
conocimiento. EJ stas reconfiguran las formas culturales y con ello 
conforman una nueva estructura social definida por el 
informacionalismo como modo de desarrollo, entendiendo este concepto 
como  los  dispositivos  tecnolo� gicos  mediante  los  cuales  el  trabajo  actu� a 
sobre la materia para generar el producto. La reestructuracio� n del modo 
capitalista de desarrollo supone que los procesos humanos cambian las 
relaciones  de  produccio� n,  pero  concomitantemente  la  experiencia  que 
ellas condicionan y las relaciones de poder que se instituyen. 

En  el  proceso  de  trabajo,  la  relacio� n  especí�fica  entre  trabajo  y 
materia es posibilitada por la tecnologí�a. La tecnologí�a es quien permite 
la  generacio� n  de  conocimiento,  el  procesamiento  de  informacio� n  y  la 
comunicacio� n de sí�mbolos con base en artefactos propios y 
caracterí�sticos de la sociedad red como la televisio� n, la radio, el internet 
y los tele� fonos mo� viles. El desarrollo de tecnologí�as aumenta las 
capacidades  de  procesamiento  de  informacio� n  en  cuanto  a  volumen, 
complejidad  y  velocidad  y  tiene,  a  la  vez,  implicaciones  en  los  a� mbitos: 
cotidiano, en la comunicacio� n y produccio� n de conocimiento, en la salud, 
la alimentacio� n, la educacio� n, y el entretenimiento. 

La experiencia en la sociedad red es transformada por el 
desarrollo de las TIC, por la forma en que�  esta� s configuran nuevos 
espacios sociales de interaccio� n a la vez que determinan la identidad de 
los sujetos. La identidad es el principio organizativo y se entiende como 
un  proceso  mediante  el  cual  un  actor  social  se  reconoce  a  sí�  mismo  y 
construye  el  significado  de  su  entorno  en  virtud  de  un  conjunto  de 
atributos culturales determinados (Castells, 2000: 46). 

En la sociedad-red el poder es multidimensional y se construye en 
torno a redes programadas en cada a� mbito de la actividad humana segu� n 
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los  intereses  y  valores  de  los  actores  correspondientes.  El  poder  se 
ejerce construyendo significados en la mente humana mediante los 
procesos de comunicacio� n que operan mediante las redes multimedia de 
comunicacio� n de masas. 

La  diferencia  sustancial  con  el  trabajo  de  Olive�   es  que  ambos 
autores utilizan categorí�as de ana� lisis distintas. Por un lado, para 
Castells,  es  la  informacio� n  el  sustrato  de  las  nuevas  configuraciones 
sociales  y  de  poder,  mientras  que  para  Olive� ,  es  el  conocimiento,  su 
generacio� n y uso, el que determina las tendencias de la sociedad actual. 
Tienen en comu� n que es el desarrollo cientí�fico y tecnolo� gico el que ha 
posibilitado  los  cambios  en  las  estructuras  y  relaciones  sociales;  sin 
embargo, Olive�  prefiere usar el concepto de sociedades de conocimientos 
porque da cuenta del mayor alcance de los procesos sociales que escapan 
a la nocio� n de sociedad de la informacio� n. En la cuestio� n del poder y el 
proceso  de  globalizacio� n,  ambos  autores  coinciden  en  el  ana� lisis  de  los 
Estados  nacio� n,  los  efectos  de  la  globalizacio� n  y  la  manera  en  que  el 
poder se halla concentrado  en unas cuantas personas y empresas. Otro 
aspecto  importante  es  que  usan  la  misma  categorí�a  conceptual  para  el 
estudio  de  la  sociedad  actual,  así�  como  para  sus  respectivos  proyectos, 
nos referimos al concepto de red que se entiende como una estructura o 
configuracio� n  donde  esta� n  conectados  los  agentes,  sus  problema� ticas, 
soluciones  y  desafí�os  segu� n  los  entornos  especí�ficos  de  los  diversos 
grupos  culturales  donde  se  generan.  De  esa  forma  las  redes  suponen 
relaciones no so� lo en lo local sino en lo global y, al mismo tiempo, entre 
cada una de estas dimensiones. 

Por la constitución de sociedades de conocimientos plurales, 
democráticas y justas 

Existe  una  gran  produccio� n  escrita  sobre  la  manera  en  que  las 
transformaciones  de  la  ciencia  y  la  tecnologí�a,  a  partir  de  la  segunda 
mitad  del  siglo XX,  han  constituido  y  configurado  la  sociedad  actual.  Al 
mismo  tiempo,  es  de  especial  importancia  destacar  la  figura  de  Leo� n 
Olive�   quien  siempre  se  preocupo� ,  en  ese  conjunto  de  perspectivas,  por 
sen) alar el valor de la diversidad cultural y episte�mica, así� como la 
importancia de la postura filoso� fica del pluralismo. En este punto, dado 
que un aspecto esencial de cualquier cultura es la lengua y las 
producciones audiovisuales (literatura, pintura, arte, cine, entre otras) es 
fundamental incorporar la propuesta de Garcí�a Canclini, para quien una 
sociedad del conocimiento que no toma en cuenta la diversidad 
lingu, í�stica y que a su vez no posibilita el acceso a la produccio� n de obras 
audiovisuales para todas las comunidades y culturas no es una aute�ntica 
sociedad del conocimiento. Una genuina es aquella que, frente al 
predominio del ingle�s en la sociedad actual, toma en cuenta el 
plurilingu, ismo, posibilita una gran participacio� n de comunidades y 
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culturas  y  ofrece  las  condiciones  para  el  acceso,  uso  y  produccio� n  de 
obras  audiovisuales  ma� s  alla�   de  la  anglo-americanizacio� n.  Con  base  en 
esto,  una  sociedad  del  conocimiento  se  considera  mejor  si  los  espacios 
educativos y polí�ticos dejan de ser monolingu, es y empiezan a reconocer 
la  diversidad  lingu, í�stica.  Como  resultado  se  generan  las  circunstancias 
propicias  para  tener  un  mayor  acceso  a  la  informacio� n  para  elegir  y 
descentralizar  la  toma  de  decisiones.  Una  mejor  comunicacio� n  en  la 
sociedad del conocimiento es aquella que brinda mayores oportunidades 
a un mayor nu� mero de lenguas. 

En todo ello, la tecnologí�a juega un papel central, pues una 
aute�ntica sociedad de conocimientos implicarí�a un incremento en el uso 
y apropiacio� n de las TIC por parte de grupos indí�genas y otras 
comunidades  para  registrar  y preservar  su  patrimonio  cultural  (por 
ejemplo, leyendas orales), así� como para ampliar la capacidad de 
comunicacio� n. Los conocimientos tanto cientí�ficos como tecnolo� gicos, en 
un contexto globalizado, son “pu� blicos y accesibles” ma� s que los 
tradicionales  porque  hay  una  red  (internet)  donde  se  encuentran  de 
alguna manera disponibles, sin que esto afirme que no hay restricciones 
para acceder a ellos.  Ahora bien, lo que se requiere precisar y remarcar 
es que los detentores de conocimientos tradicionales tambie�n  deberí�an 
poder  disponer,  si  lo  requieren,  de  las  posibilidades  de  apropiacio� n  de 
los conocimientos cientí�ficos y tecnolo� gicos para sus fines. Esto es 
particularmente relevante  en  relacio� n  con  las TIC que  hacen  posible 
desarrollar conocimiento en un ambiente de diversidad cultural siempre 
que  su  difusio� n  y  acceso  se  haga  en  condiciones  plurilingu, es.  En  un 
modelo de sociedad de la informacio� n democra� tica y justa, e�sta coadyuva 
en la apropiacio� n de tecnologí�as por parte de grupos culturales en 
desventaja y coincide con el modelo de sociedad de conocimientos 
plural, democra� tica y justa. 

El plurilingu, ismo como un objetivo del desarrollo cientí�fico y 
tecnolo� gico se encuentra presente tambie�n en la propuesta de 
Echeverrí�a de civilizar, democratizar y humanizar E3:  

El  tercer  entorno  no  so� lo  es  cuestio� n  de  cientí�ficos,  tecno� logos, 
polí�ticos, empresarios, comerciantes y aventureros.  Humanizarlo, 
implica  considerarlo  como  un  nuevo  a� mbito  para  el  desarrollo  y 
perfeccionamiento de la humanidad en general (cosmopolitismo) 
y para los individuos en particular (nuevas posibilidades de accio� n 
e interrelacio� n) (Echeverrí�a, 1999: 172). 
 
Este autor sen) ala que uno de los medios de accio� n ma� s 

importantes (no el u� nico) es el sector educativo, pues es en e�ste donde a 
los  seres  humanos,  en  su mayorí�a,  se  les  forma y  capacita  para  las 
actividades y relaciones propias de los entornos E1, E2 y E3. 
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Si bien son primordiales, en la reforma de los sistemas educativos, 
el desarrollo de infraestructura tecnolo� gica, la creacio� n de nuevos 
espacios educativos, la innovacio� n en instrumentos pedago� gicos 
enfocados a grupos clasificados por edad (ancianos, adultos y nin) os) y la 
formacio� n  de  agentes  educativos,  estas  acciones  son  dependientes  del 
contexto ya sea local, regional o nacional-global y de los grupos a los que 
va  dirigido.  Dichas  acciones  necesariamente  tendrí�an  que  reconocer  la 
diversidad  de  grupos  culturales,  así�  como  el  contexto  globalizado  en  el 
que se encuentran. 

Las aportaciones de Castells se centran en el ana� lisis del poder y 
en co� mo se centraliza el manejo y control de la informacio� n y la 
comunicacio� n a la par de que pone de manifiesto los movimientos 
sociales de contrapoder. 

Aunque  con  distintas  categorí�as  de  ana� lisis,  los  autores  que  aquí� 
se  han  revisado  dan  cuenta  del  feno� meno  de  la  globalizacio� n  y  de  los 
efectos  que  tiene  y  ha  tenido  en  la  sociedad  actual.  Las  comparaciones 
que he realizado nos ayudan a tener una mejor comprensio� n de nuestra 
sociedad.  En  especial,  nos  permiten  tener  mayor  sensibilidad  ante  los 
impactos  y  las  transformaciones  que  un  determinado  conocimiento  o 
tecnologí�a puede generar. Si en algo coinciden los  distintos pensadores 
es  que  son  las  transformaciones  cientí�fico-tecnolo� gicas  las  que  definen 
un nuevo espacio social y las relaciones que en ella se desarrollan. 

No obstante, la visio� n de Olive�  nos invita a reconocer que todos los 
conocimientos son valiosos  en funcio� n  de los diferentes criterios segu� n 
el contexto de cada uno. Despue�s de reconocer el valor y la importancia 
de la diversidad episte�mica se vuelve fundamental adoptar una posicio� n 
pluralista, tener apertura al dia� logo y la disposicio� n de  escuchar lo que 
otros  saben  y  lo  que  pueden  aportar  otras  culturas.  Ese  dia� logo  entre 
conocimientos tiene diferentes utilidades y una de ellas es participar en 
la  construccio� n  de  soluciones  distintas  y  ma� s  creativas  a  los  retos  y 
problemas actuales de Me�xico y el mundo. Este dia� logo y sus 
concomitantes formas de actuar se expresan en las redes socioculturales 
de innovacio� n. 

La  valí�a  fundamental  de  la  diversidad  cultural  y  el  pluralismo 
recae  en  la  dignidad  de  las  personas  y  de  los  pueblos.  La  dignidad 
significa reconocimiento de lo propio, de lo aute�ntico y no imposicio� n de 
formas  de  vida,  de  cultura  o  de  cosmovisiones  de  cualquier  tipo  como 
condicio� n  para  ser  reconocidos.  Las  comparaciones  que  he  realizado,  y 
en especial el trabajo de Olive�  en ese contexto, han dejado claro que el 
reto ma� s importante que enfrenta Me�xico y el mundo es el del 
reconocimiento de la diversidad cultural. Si se quiere realmente vivir en 
una genuina sociedad de conocimientos no basta con aprovechar 
u� nicamente el conocimiento cientí�fico-tecnolo� gico. Si esto es así� 
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entonces  la  propuesta  de  las  redes  socioculturales  de  innovacio� n  es 
fundamental. 

Los problemas que enfrenta nuestra sociedad actual en materia de 
medio  ambiente,  alimentacio� n,  salud,  transporte,  entre  otros  son  tan 
complejos  que  requieren  de  la  participacio� n  de  mu� ltiples  actores  y  la 
visio� n  de  diversas  culturas.  Este  es  un  tema  muy  amplio,  de  intere�s 
actual  y  que  exige  que  se  sigan  realizando  investigaciones  y  proyectos 
para dar respuesta a los diferentes vací�os tema� ticos. 

La  produccio� n  escrita  y  las  distintas  experiencias  pra� cticas  que 
existen sobre la diversidad  episte�mica son abundantes. Sin  embargo, el 
hecho de que un tema ya se haya explorado en otras ocasiones y desde 
disciplinas  tan  diversas,  especialmente  desde  las  ciencias  sociales  y  las 
humanidades, lejos de ser un indicador de que la cuestio� n ya esta�  
zanjada, es una sen) al de que el asunto esta�  lejos de haberse agotado. Hay 
puntos que se han abordado poco, persisten contradicciones 
conceptuales,  existen  preguntas  sin  respuesta  que  deben  impulsar  la 
realizacio� n  de  proyectos  interculturales  y  programas  de  investigacio� n 
que posibiliten la construccio� n de una aute�ntica sociedad de 
conocimientos plural, democra� tica y justa. 
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