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PRÓLOGO 
Manuel Castells

El presente volumen explora las pautas y las dinámicas de la sociedad red en 
su diversidad cultural e institucional. El término sociedad red hace referencia 
a la estructura social resultante de la interacción entre organización social, 
cambio social y el paradigma tecnológico constituido en torno a las tecno-
logías digitales de la información y la comunicación. Partimos del rechazo 
al determinismo tecnológico, pues la tecnología no puede considerarse in-
dependientemente de su contexto social. Pero también resaltamos la impor-
tancia de la tecnología como cultura material, centrándonos en los procesos 
sociales específicos relacionados con la aparición de este nuevo paradigma 
tecnológico. Así pues, aunque varios capítulos tratan de sus usos sociales, éste 
no es un estudio sobre Internet. La observación de las prácticas de Internet es 
más bien el punto de partida para comprender la difusión de las redes como 
forma organizacional y para examinar la compleja interacción entre tecno-
logía y sociedad en nuestro mundo. Utilizando un paralelismo histórico, el 
equivalente sería el estudio de la difusión y los usos del motor eléctrico y de la 
red eléctrica para comprender el desarrollo de la sociedad industrial.

Lo que define el esfuerzo de investigación colectivo que presenta este libro 
es la convicción de que aunque la sociedad red muestra algunas características 
comunes en todas partes, adopta formas muy diferentes en función del contex-



to cultural e institucional en el que se desarrolla. Nos gustaría, como contri-
bución a la comprensión de un mundo en proceso de formación, separarnos 
del etnocentrismo que impregna muchas de las percepciones de la sociedad 
red (sociedad de la información y el conocimiento, en otra terminología), que 
a menudo equiparan el crecimiento de esta sociedad a la unificación cultural 
y organizacional de un mundo globalizado, que generalmente reproduce las 
formas y valores sociales de los Estados Unidos y Europa Occidental.

Además, se asume implícitamente que esta convergencia en los modos de 
producción, de vida y de pensamiento es condición necesaria para acceder 
a la promesa del nuevo poder tecnológico. A medida que surge una nueva 
sociedad, el esfuerzo analítico necesario para comprenderla reproduce el error 
histórico realizado en el estudio del industrialismo y el post-industrialismo: 
las sociedades que no se parecían a los Estados Unidos, Inglaterra, Francia o 
Alemania eran consideradas excepciones a este modelo básico de sociedad in-
dustrial o post-industrial o variaciones de ella. Nos gustaría introducir, cuan-
do nos encontramos en las primeras etapas del desarrollo de la sociedad red, 
la noción de su diversidad, como resultado de las interacciones diferenciales 
producidas entre los nuevos procesos socio-tecnológicos y la cultura y la his-
toria de cada sociedad. Así, nuestro estudio comparativo de Silicon Valley y 
Finlandia (capítulo 2) sustenta la propuesta de que sociedades con un avance 
tecnológico y una competitividad económica similares pueden estar enraiza-
das en instituciones muy diferentes y dirigidas por programas públicos clara-
mente divergentes. Continuamos mostrando cómo la difusión de Internet, la 
adopción de la tecnología digital en el proceso de producción o las relaciones 
entre identidad cultural y medios electrónicos son tratadas de forma diferente 
en diferentes contextos de todo el mundo. 

Pero también sostenemos que existen rasgos comunes de la sociedad red, 
y que éstos se relacionan con la especificidad socio-técnica del paradigma de 
la información. El presente texto analiza, en los principales ámbitos de la 
economía, la sociedad y la cultura, la interacción entre los rasgos estructurales 
compartidos y la singularidad cultural en el desarrollo de una nueva estructu-
ra social a escala planetaria.

La perspectiva empleada es intercultural. Por supuesto, existen múlti-
ples culturas y sociedades que no están incluidas en el estudio. Nuestra 
intención no ha sido crear una enciclopedia de la sociedad red mediante 
la acumulación de información y análisis sobre un gran número de países. 
Nuestro objetivo es analítico; se trata de sugerir un método de investiga-
ción sobre una variedad de temas básicos en una diversidad de contextos 
culturales e institucionales. Esperamos que este esfuerzo estimule estudios 
específicos en países de todo el mundo, para que podamos aprender unos 
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de otros y construir, acumulativamente, el mapa intercultural humano de 
la emergente sociedad red.

El libro comienza con una tentativa para presentar la teoría de la sociedad 
red. Quiero hacer hincapié en que no es éste el marco teórico común de todo 
el volumen, ni todos los capítulos representan una aplicación de este marco 
conceptual. Cada autor o autora ha construido los resultados de su investiga-
ción basándose en su propio sistema conceptual. No obstante, existe un enfoque 
común para tratar de comprender la interacción autónoma entre tecnología y 
estructura social, resaltando la importancia de la estructura en red como forma 
organizacional. Por ello, hasta cierto punto, la propuesta teórica presentada (ela-
borada y escrita una vez que los capítulos analíticos estaban terminados) intenta 
relacionarse con los temas y conclusiones que impregnan todo el volumen. Sin 
embargo, no creo que sea necesario, o posible, integrar sistemáticamente los da-
tos empíricos en las categorías del esquema teórico aquí presentado. Las pruebas 
empíricas que sustentan este capítulo teórico deben buscarse en mi propio traba-
jo analítico, al que se hace referencia en las notas del final del capítulo. De cual-
quier forma, tengo la esperanza de que, partiendo de la discusión teórica sobre la 
sociedad red, podamos aclarar términos, definir temas y facilitar la comprensión 
del significado de las conclusiones expuestas en el resto del libro.

La organización del libro es sencilla. Tras la presentación del ensayo de 
discusión teórica sobre la sociedad red, analizamos, en la parte II, los proce-
sos de transformación tecnológica, en interacción con la estructura social, en 
cinco contextos culturales e institucionales diferentes: Silicon Valley, Finlan-
dia, Rusia, China y Gran Bretaña. Alguno de los enfoques es directamente 
comparativo (entre Silicon Valley y Finlandia), aunque la mayor parte de los 
análisis documentan el desarrollo específico de la tecnología y la organización 
en red en cada sociedad, dejando al lector interesado la tarea de considerar las 
experiencias comparadas de transformación socio-tecnológica.

La parte III analiza la transformación de las dimensiones económicas de 
la sociedad red centrándose en los tres principales factores económicos: ca-
pital, trabajo y proceso de producción. Pretendemos considerar lo específico 
del aumento de productividad en la nueva economía; la transformación del 
proceso del valor del capital, en términos de tiempo y espacio, en las redes 
financieras globales; y la aparición del trabajo flexible como la forma de tra-
bajo característica de la economía en red, basados en la observación del lugar 
en donde se originó este cambio, Silicon Valley.

La cuarta parte del libro contempla los modelos de estructuración social y 
las relaciones sociales, comparando los resultados de la investigación desarro-
llada en Norteamérica y Cataluña, con especial atención a las nuevas pautas de 
segregación socio-espacial observadas en el área metropolitana de Detroit.



Luego acometemos, en la parte V, el estudio de la transformación del sec-
tor público, y de sus correspondientes programas públicos, causada por las 
redes organizacionales y las tecnologías de la comunicación. Resumimos y 
debatimos parte del conocimiento disponible en áreas fundamentales como 
el aprendizaje virtual, la sanidad virtual y el desarrollo comunitario, inten-
tando evaluar los límites institucionales y sociales que existen en el uso de 
Internet en el interés público.

A continuación, en la parte VI, analizamos las implicaciones sociopolíti-
cas de las redes y de Internet estudiando, por un lado, la reconfiguración de 
los movimientos sociales, y en particular el llamado «movimiento antiglo-
balización», y por otro, los puntos débiles del uso de Internet en la política 
convencional organizada, todavía en su mayor parte, en términos jerárquicos, 
a la vez que ofrecemos una pista sobre el potencial de las redes de base, a con-
dición de que aumente la autonomía política de la sociedad civil.

La parte VII se adentra en la cuestión básica de la cultura en la sociedad 
red, con especial atención a la interacción entre la construcción de la identi-
dad y la dinámica de la televisión, comparando las experiencias de Cataluña 
y la India. También se presenta una nueva hipótesis que intenta encontrar la 
matriz cultural de la nueva sociedad en los materiales suministrados por la 
«ética hacker», en una transposición histórica de la hipótesis de Weber que 
consideraba la ética protestante como el espíritu del capitalismo.

Por último, una distinguida historiadora de la tecnología y la cultura nos 
ofrece una perspectiva histórica para relativizar aún más nuestro relativismo 
en el proceso de transformación socio-cultural que hemos identificado como 
la formación multicultural de la sociedad red a comienzos de este siglo xxi.

Para terminar con estas notas introductorias, me gustaría subrayar los re-
sultados prácticos de nuestra perspectiva analítica. Si la nueva modernidad 
tecnológica llega en una variedad de formatos socioculturales, las sociedades 
–y sus representantes– no deberían limitarse a copiar los modelos imperantes, 
que probablemente actuarán como implantes y serán rechazados por el gran 
público. En vez de eso, las sociedades deberían ampliar su capacidad para 
experimentar por ellas mismas el nuevo paradigma socio-técnico que les per-
mita desarrollar modelos de sociedad red a su medida, arraigados en su pro-
pia identidad y abiertos a las formas sociales de otras culturas. Este proceso 
permitirá el intercambio fructífero de la experiencia humana, de modo que 
la sociedad red global sea el resultado de formas específicas de sociedad red, 
cada una con su propia identidad, en comunicación unas con otras. Puede 
que así la comunicación, más que la imitación, constituya el horizonte histó-
rico de las sociedades en la era de la información.
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