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PARTE I 
Definición del concepto “SOCIEDAD 

DEL CONOCIMIENTO” 
 

1. Introducción 

Para hacer esta introducción se ha tomado como base el artículo del Dr. de laUniversidad de 

Barcelona KarstenKrüger( Dr. en Sociología del Dep. de GeografíaHumana) Este artículo lo 

publicó en la REVISTA BIBLIOGRÁFICA DEGEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 

(Serie documental de Geo Crítica) de laUniversidad de Barcelona,Vol. XI, nº 683, 25 de 

octubre de 2006. 

En él se expone de una manerabastante clara lo que se puede entender por “Sociedad del 

conocimiento” así como loque diferencia a este término del término denominado “Sociedad 

de la información”. 

El artículo comprende varios apartados: comienza con una introducción, laexposición de la 

historia del concepto, las diferencias entre los términos “sociedad delconocimiento” y 

“sociedad de la información”, la definición, paradojas que han surgidoen torno a este 

concepto, los riesgos que trae consigo esta sociedad del conocimiento yuna bibliografía 

relacionada que aporta este autor. 

El término ‘sociedad del conocimiento’ ocupa un lugar estelar en la discusiónactual. Se 

trata de un concepto que aparentemente resume las transformaciones socialesque se están 

produciendo en la sociedad moderna y sirve para el análisis de estastransformaciones. Sin 

embargo, ha tenido que concurrir también con otros términoscomo ‘sociedad de la 

información’. 

 

2. Orígenes históricos de la noción “Sociedad del conocimiento” 

La noción sociedad de conocimiento tiene sus orígenes en los años 1960 cuandose 

analizaron los cambios en las sociedades industriales y se acuñó la noción de lasociedad 

post-industrial. El sociólogo Peter F. Drucker pronosticó la emergencia de unanueva capa 

social de trabajadores de conocimiento (P.F. Drucker 1959) y la tendenciahacia una 
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sociedad de conocimiento (Drucker 1969). Este tipo de sociedad estácaracterizada por una 

estructura económica y social, en la que el conocimiento hasubstituido al trabajo, a las 

materias primas y al capital como fuente más importante dela productividad, crecimiento y 

desigualdades sociales (véase Drucker 1994). 

Sin embargo, más conocido es el trabajo de D. Bell (1973; 2001) sobre lasociedad post-

industrial. Este concepto expresó la transición de una economía queproduce productos a una 

economía basada en servicios y cuya estructura profesionalestá marcada por la preferencia a 

una clase de profesionales técnicamente cualificados. 

El conocimiento teórico se ha convertido, según este enfoque, en la fuente principal 

deinnovación y el punto de partida de los programas políticos y sociales. Este tipo 

desociedad está orientada hacia el progreso tecnológico y la evaluación de la tecnología yse 

caracteriza por la creación de una nueva tecnología intelectual como base de losprocesos de 

decisión. 

En esta época, hasta el final de los años 1970, el análisis de los cambios en lasociedad 

moderna resaltó tres aspectos: 

 

- La expansión de las actividades de investigación estatales y privadas era la baseprincipal 

de la cientificación de una serie de sectores industriales (véase Lane 1996). Enesta 

diagnosis se reflejó la expansión histórica de los gastos en I+D que se habíanproducido en 

la post-guerra. 

- Paralelamente a la expansión de los sectores de servicios, se incrementaron lasactividades 

económicas basadas en el conocimiento. Con la importancia creciente delconocimiento 

teórico creció también el peso económico de las actividades basadas en elconocimiento 

(véase para los años 1950 y 1960 Machlup 1992 y Porat 1977) 

- La estructura profesional estaba marcada por los trabajadores de 

conocimientoprofesionalizado y con una cualificación académica: Bell (2001) estimó que 

alrededorde una cuarta parte de la población pertenecía a esta nueva clase de conocimiento, 

en laque se incluyó a los empleados con un diploma universitario o de un escuela superior, 

alos empleados y los funcionarios de altas categorías y a los empresarios. 

 

Estos análisis apuntaron, por lo tanto, a una sociedad cientificada, academizaday centrada 

en los servicios diferenciada de la sociedad industrial que, a su vez, estabacaracterizada por 

el conocimiento experimental, el predominio de los sectoresindustriales, las actividades 

manuales y el conflicto entre capital y trabajo. 
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3. Sociedad del conocimiento vs sociedad de la información. 

Desde luego, el concepto de la ‘sociedad del conocimiento’ no es el únicoempleado para 

describir los cambios sociales en las sociedades actuales. También seusan otras nociones 

como, por ejemplo, la ‘sociedad de la información’. 

La noción de la ‘sociedad de la información’ se utiliza sobre todo cuando setratan aspectos 

tecnológicos y sus efectos sobre el crecimiento económico y el empleo. 

Esta discusión tiene como punto de partida la consideración de que la producción, 

lareproducción y la distribución de la información es el principio constitutivo de 

lassociedades actuales. Pero en la reciente discusión europea se observa que este términoes 

reemplazado por el de la ‘sociedad del conocimiento’ lo que implica un cambioconceptual 

de la información al conocimiento considerándolo como principioestructurador de la 

sociedad moderna y resaltando su importancia para la sociedadactual, para los cambios en 

la estructura económica y en los mercados laborales, para laeducación y para la formación. 

 

4. Actualidad del concepto 

Desde los años 1990, el concepto de la ‘sociedad del conocimiento’ ha resurgidotanto en la 

política como en las ciencias sociales. Al contrario que el concepto de la‘sociedad de la 

información’, este término no hace referencia solamente a la basetecnológica para 

caracterizar la sociedad actual y para resaltar las diferencias con la‘sociedad industrial’. 

Pero queda menos claro qué se entiende por ‘sociedad delconocimiento’. Heidenreich 

distingue, en primera instancia, cuatro definiciones: 

 

1. Similar al término ‘sociedad de la información’, la noción ‘sociedad deconocimiento’ 

indica la importancia de las tecnologías de la información y lacomunicación (TIC) y su 

utilización en los procesos económicos. 

2. La noción resalta las nuevas formas de producir conocimiento. El conocimiento 

esconsiderado como uno de los principales causantes del crecimiento junto con losfactores 

capital y trabajo. En este sentido, se concede una relevancia crucial a laproducción de 

productos intensivos en conocimiento y a los servicios basados en elconocimiento. 

3. Se resalta la creciente importancia de los procesos educativos y formativos, tanto ensu 

vertiente de educación y formación inicial como a lo largo de la vida. 
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4. Se destaca la creciente importancia de los servicios intensivos en conocimiento 

ycomunicación, que generalmente se denominan trabajo de conocimiento (véase 

OECD2001 y Reich 1992) 

El concepto de ‘sociedad del conocimiento’ hace referencia, por lo tanto, acambios en las 

áreas tecnológicas y económicas estrechamente relacionadas con lasTIC, en el ámbito de 

planificación de la educación y formación, en el ámbito de laorganización (gestión de 

conocimiento) y del trabajo (trabajo de conocimiento). 

 

5. Indicadores de una sociedad del conocimiento 

��En el ámbito económico se observa que los sectores de producción de bienespierden 

importancia en la estructura económica a favor del sector servicios. 

��La estructura ocupacional cambia radicalmente a través del crecimiento de lascategorías 

profesionales altamente cualificadas y la disminución de las categoríasmenos cualificadas. 

��También se observan cambios profundos en el ámbito político en el sentido de quelas 

decisiones políticas dependen cada vez más de una legitimación científica, lo quecausa que 

los actores políticos dependan cada vez más de expertos y asesores. 

��Relacionado con los cambios en las estructuras ocupacionales, se observa una creciente 

importancia de la educación, que queda reflejada en el nivel de educación más alto de la 

población. Un indicador es la transformación de las universidadescomo instituciones de 

elite en instituciones de educación superior masificada. Noobstante, en el debate alrededor 

de la sociedad del conocimiento no está resuelta aúnla cuestión de si el progreso 

tecnológico es el causante del incremento de niveleducativo o si el incremento del nivel 

formativo ha impulsado la innovacióntecnológica y, por consiguiente, la transición hacia la 

sociedad del conocimiento. 

��El ámbito cultural se han producido cambios profundos. A pesar de que apenas sedebaten 

estos cambios en el ámbito cultural relacionado con la transición hacía lasociedad del 

conocimiento, se ha producido un intenso debate en torno a laglobalización y al uso de 

Internet, que indica un profundo cambio en los procesosculturales y las interacciones 

sociales relacionadas con el uso de las nuevastecnologías de información y comunicación y 

los avances en las tecnologías detráfico. 

 

6. Definición de la sociedad del conocimiento 

El concepto actual de la ‘sociedad del conocimiento’ no está centrado en elprogreso 

tecnológico, sino que lo considera como un factor del cambio social entreotros, como, por 
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ejemplo, la expansión de la educación. Según este enfoque, elconocimiento será cada vez 

más la base de los procesos sociales en diversos ámbitosfuncionales de las sociedades. 

Crece la importancia del conocimiento como recursoeconómico, lo que conlleva la 

necesidad de aprender a lo largo de toda la vida. Peroigualmente crece la conciencia del no-

saber y la conciencia de los riesgos de la sociedadmoderna. 

Estas consideraciones implican la necesidad de preguntarse por los fundamentosdel 

concepto. Un punto de partida debe ser la pregunta: ¿Qué es conocimiento? 

 

7. Paradoja de la sociedad del conocimiento: el crecimiento del no-conocimiento 

Basándose en el concepto del conocimiento de la teoría de sistemas, surge lacuestión ¿qué 

es lo específico de la ‘sociedad del conocimiento’ actual? La respuestadebe partir de las 

incertidumbres, las sombras, los dilemas y las paradojas de lasociedad del conocimiento. 

El sociólogo N. Stehr (2000) resalta, por ejemplo, la fragilidad de la sociedad 

delconocimiento moderno cuando subraya que los avances tecnológicos y científicos 

sonuna de las causas de la incertidumbre actual. En este sentido se considera que el 

mayorconocimiento produce también más desconocimiento. Mientras los 

conocimientosaumentan con gran rapidez, el saber de lo que no sabemos aumenta con 

velocidad aúnmás vertiginosa. (H. D. Evers 2000. p. 8). Por lo tanto, uno de los rasgos de la 

‘sociedaddel conocimiento’ es el aumento de las zonas de incertidumbre, convirtiendo 

laignorancia - entendida como el desconocimiento del no-conocimiento – enincertidumbre – 

entendido como el conocimiento del no-conocimiento (sé, que no sé). 

El procedimiento experimental y los discursos hipotéticos típicos del sistema deciencia 

empiezan a formar parte de los procesos del conjunto de la sociedad, es decir lasformas en 

que se están llevando a cabo las prácticas científicas entran en las prácticascotidianas de las 

sociedades (véase Krohn&Weyer 1989 y Krohn 1997). La prácticaexperimental es más que 

la simple “prueba y error”, es el intento sistemático deprocesar colectivamente y aprender 

de la experiencia. Según Krohn (1997. p. 66) se puede hablar de una práctica experimental 

cuando: 

-Se usan las nuevas tecnologías basadas en el conocimiento en un contexto 

organizativodeterminado; 

-Una red de actores integra diferentes formas de aprendizaje („learningbyusing, 

doing,designing, researching, reflecting“); 

-Existen posibilidades institucionalizadas de retroalimentar los procesos de innovacióncon 

las experiencias adquiridas en la práctica. 
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Las ventajas de los procedimientos basados en la práctica experimental sonobvias. Existe 

una disposición permanente para buscar nuevos soluciones y caminos. Yal contrario que la 

sociedad medieval, no hay tanta resistencia frente a las innovaciones,a pesar de que se 

conocen sus efectos destructivos (discutido por Schumpeter) y susriesgos. Se construyen 

aviones y después de que han sido utilizados durante 20 años seve que la explosión de una 

rueda hace caer el avión; se cambia la alimentación delganado introduciendo carne en su 

alimentación para descubrir luego que, por causa deesta innovación, enfermedades 

cerebrales de algunos animales traspasan las barreras delas especies y producen también en 

los humanos este tipo de enfermedad. En estesentido, la ‘sociedad del conocimiento’ es 

también una sociedad del riesgo, en la que lasconsecuencias de la aplicación de teorías 

dudosas y de tecnologías deficientescontrastan con las perspectivas positivas de los avances 

científicos-tecnológicos por elhecho de que los efectos negativos ya no se producen 

solamente en un subsistema sinoque afectan a la sociedad en su conjunto. 

 

8. Nuevos riesgos de exclusión en la sociedad del conocimiento 

El concepto de la ‘sociedad del conocimiento’ llama la atención sobre el hechode que los 

procesos socio-económicos cobran una nueva calidad porque el conocimientose convierte 

en el factor de producción más importante. En este sentido, se estáhablando de un nuevo 

modo de producción, dado que el capitalismo sigue siendo elprincipio dominante del 

sistema económico actual y no se oculta el riesgo de queaparezcan nuevas formas de 

exclusión social relacionadas con el conocimiento. Sinembargo, el término usado como 

visión política parece que promete una sociedad másequilibrada y más justa en que cada 

uno puede esperar que en el futuro vaya a recibirmás, siempre y cuando realice los 

esfuerzos necesarios. En este sentido, se trata de unaproyección al futuro del objetivo de 

reducir las injusticias sociales (véase Castel 2000.p. 326). Los riesgos de exclusión social en 

la sociedad del conocimiento estánrelacionados con el acceso a la información y al 

conocimiento, y con los efectos de laglobalización socio-económica. 

Uno de los problemas más discutidos actualmente es la ‘división digital’. Estetérmino hace 

referencia a las diferencias en el acceso a la información a través de lastecnologías de 

información y comunicación. En principio, los ordenadores y la Internetpodrían facilitar la 

conexión de todas las personas a una red. El uso cada vez másextenso de la misma red 

implica que cada vez más transacciones sociales y económicassean realizadas por la red. En 

consecuencia, el acceso a la red y la capacidad de saberusarla es cada vez más importante 
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para la participación en la vida social, económica ypolítica. Por lo tanto, es importante la 

igualdad de oportunidad de poder acceder a la redy la capacitación de poder usar estos 

medios metódica y efectivamente. 

Ahora bien, el término ‘división digital’ expresa el hecho de que existe unadesigualdad 

geográfica y social de poder utilizar estas tecnologías, sea por el acceso a laInternet o por la 

disponibilidad de un ordenador o por la competencia de saber usarlo. 

Aunque se pueden mencionar las diferencias geográficas en el acceso a la Internet aescala 

global -por ejemplo, el olvido del continente africano- aquí se quiere poner elenfoque en las 

diferencias sociales en la sociedad europea. En el marco de la UniónEuropea y de sus 

estados miembros hay programas políticos específicos para fomentarel uso de ordenadores 

y el acceso a la Internet en los diferentes ámbitos de la vía social,pero se observa que se re-

producen las desigualdades sociales o se producen nuevasdesigualdades a través del uso de 

la red y de la información disponible en la red (véaseWelsch 2002). Los programas 

tecnológicos son, desde luego, imprescindibles paraofrecer más posibilidades de acceso, 

pero no son suficientes dado que el no-uso de lasredes tiene múltiples causas sociales. 

En el concepto de ‘sociedad del conocimiento’ se proyecta la visión de que sepuede 

alcanzar una mayor igualdad social a través de esfuerzos educativos y formativos. 

Sin embargo, hay varios argumentos de peso que inducen más bien a una versiónpesimista. 

Hay, por ejemplo, el argumento de que un aumento general del nivel decualificación de la 

población y un aumento de las titulaciones académicas causarían unadevaluación de estos 

títulos. En otras palabras, una alta cualificación no serviría ya paraconseguir subir escalones 

sociales sino “solamente” evitaría bajarlos. Sin que secambien los mecanismos básicos de la 

socialización -es decir si los mecanismos decompetencia y del mercado siguen siendo las 

instancias centrales de la socialización- enla sociedad moderna- seguirán produciéndose 

desigualdades y discriminacionessociales. 

Recogiendo estos y otros argumentos, Gorz (2001) argumenta que actualmenteno se debe 

hablar de una ‘sociedad del conocimiento’ sino del ‘capitalismo delconocimiento’ que 

pretende convertir el conocimiento en un forma de capital inmaterialy, por lo tanto, en 

propiedad privada de empresa, dándole el mismo trato que al capitalmaterial. Solamente se 

da el paso decisivo hacia la sociedad del conocimiento cuando sedeja de considerar el 

conocimiento como conocimiento de expertos y se abre la vía paraque sea considerado 

como un elemento esencial de la cultura y cuando se relaciona eldesarrollo del 

conocimiento con el objetivo de desarrollar las capacidades,competencias y relaciones 

humanas. En este sentido, Gorz asigna al concepto de la‘sociedad del conocimiento’ la 
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función de una visión política que podría romper con lasreglas del juego del sistema 

capitalista. 

 

9. Conclusión 

Una de las características de la ‘sociedad del conocimiento’ es la transformaciónradical de 

la estructura económica de la ‘sociedad industrial’, de un sistema productivobasado en 

factores materiales hacia un sistema económico en que los factoressimbólicos y basados en 

conocimiento son dominantes. Factores cognitivos, creatividad,conocimiento e información 

contribuyen cada vez más a la riqueza de las empresas. 

La ‘sociedad del conocimiento’ no está solamente caracterizada por laampliación del 

conocimiento verificado sino también por el creciente conocimiento delno-conocimiento y 

las incertidumbres y las inseguridades producidas por ello. Elconocimiento en general y 

más específicamente el conocimiento de los expertos sonsometidos a un proceso de 

reflexión y revisión continua, y de esta forma las reglas y lassuposiciones de la sociedad se 

ponen cada vez más a menudo en cuestión. 

En una ‘sociedad del conocimiento’ se erosionan las estructuras reguladoras deforma más 

rápida y este tipo de sociedad está caracterizada por el desarrollo de nuevasreglas. Por lo 

tanto, las ‘sociedades del conocimiento’ ganan en estabilidad, perotambién en inseguridad y 

fragilidad. En las ‘sociedades del conocimiento’ no seconstituyen necesariamente unidades 

sociales e intelectuales homogéneas, sino que ellasson caracterizadas por la existencia 

paralela o conjunto de diferentes formas deorganización y pensamiento social. 

Una ‘sociedad del conocimiento’ no es necesariamente más igualitaria que la‘sociedad 

industrial’. Teniendo en cuenta, que la ‘sociedad del conocimiento’ sigueestando, según los 

diversos analistas, dominada por los principios básicos delcapitalismo, se prevé que se 

seguirán reproduciéndose las desigualdades sociales y seproducirán nuevas desigualdades. 

Por lo tanto, sería más conveniente hablar de un‘capitalismo de conocimiento’ o ‘economía 

del conocimiento’, teniendo en cuenta quelos principios básicos de las sociedades 

avanzadas siguen siendo la acumulación decapital y que se pretende someter la generación 

y el uso del conocimiento a las reglasdel mercado. 
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