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Resumen

El artículo analiza resultados preliminares de la plataforma Red Uruguay Encuentro, espacio tec-
nológico, geográfico y social  en red de comunicación (TGS). Esta herramienta agrupa intereses 
de uruguayos calificados residentes en el exterior y en el país, con el fin de establecer vínculos 
entre las necesidades locales de personal calificado y las ofertas externas de conocimiento. Se 
conceptualiza el sistema de conocimiento calificado de la plataforma y la articulación entre: i) las 
instituciones; ii) las redes sociales y iii) las prácticas discursivas (opinión pública). La interco-
nexión de estos ámbitos en un espacio tecnológico, geográfico y social común es clave para la 
conformación de redes de cooperación y la transferencia de conocimientos e innovación.1
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graciones y desarrollo.

Abstract

Transnational networks: Red Uruguay Encuentro: 
a new technological, geographical and social space

The article analyzes the preliminary results of the online platform Red Uruguay Encuentro, a Tech-
nological, Geographical and Social (TGS) communication network. This online tool brings together 
the interests of qualified Uruguayan professionals abroad and Uruguayan innovation policy mak-
ers in order to establish links between local needs for qualified personnel and skills and profes-
sional expertise available abroad. The qualified knowledge system platform is conceptualized and 
articulated between: i) institutions; ii) social networks, and iii) discursive practices (public opinion). 
The interconnection of these levels in a common Technological, Geographical and Social digital work 
space is key in shaping cooperation networks for knowledge transfer and innovation. 
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Introducción

En los últimos años, diversos estudios analizaron la relación entre la con-
centración espacial de la actividad económica, la innovación y el desarrollo. 
Conceptos tales como clusters (Porter, 1990), medios innovadores (Camagni, 
1991; Maillat, 1995), regiones de aprendizaje (Asheim, 1996; Morgan, 1997) y 
los sistemas regionales de innovación (Cooke, 1992, 2008; Asheim e Isaksen, 
2002; Asheim y Gertler, 2005) se ven reflejados en las políticas públicas y en 
las estrategias de desarrollo de varios países.

En la literatura se reconoce la existencia de espacios (administrativos o 
no), unidades territoriales relevantes, a partir de las cuales se generan interac-
ciones que facilitan los procesos de generación, transferencia de conocimien-
to, aprendizaje e innovación. La co-localización de estos actores (empresas, 
universidades, asociaciones científicas, empresariales, centros tecnológicos, 
etcétera) es esencial para la generación de conocimiento e información, co-
nocida en la literatura como buzz (Storper y Venables, 2004). Esta co-loca-
lización también facilita la coordinación de las interacciones entre las orga-
nizaciones vinculadas con la gestión del conocimiento y la innovación, al 
establecer lógicas compartidas a partir de una matriz institucional, social y 
cultural común (Maskell y Malmberg, 1999). El proceso de mundialización 
también contribuyó a incrementar la concentración espacial de actividades 
intensivas en conocimiento e innovación y sus interacciones internacionales.

Estudios realizados en el área de las ciencias de la organización y las ca-
denas globales de valor (Gereffi, Humphrey y Sturgeon, 2005; Berger, 2006) 
describen las actividades de innovación desarrolladas en las redes transna-
cionales. Conceptos como “innovación abierta” (Chesbrough, 2003) o “es-
trategias de innovación metanacionales” (Doz, Santos y Williamson, 2001) 
muestran que el interés de las empresas por acceder al conocimiento y la in-
novación incluye interacciones deliberadas con otros actores ubicados fue-
ra de su espacio geográfico. La literatura sobre las comunidades globales de 
conocimiento en cualquier práctica o ámbito refleja una situación similar 
(Amin y Cohendet, 2004).

Las investigaciones en geografía económica integran a la literatura el 
nexo global-local de las dinámicas de interacción para la producción del co-
nocimiento y la innovación (Coe y Bunnell, 2003; Asheim y Coenen, 2005). 
Esta noción concilia las ventajas del aprendizaje local mediante el acceso a las 
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redes globales de conocimiento e innovación. También se introduce la noción 
de pipelines —canales a través de los cuales los actores locales acceden delibe-
radamente al conocimiento mundial—; y buzz —que refiere a externalidades 
del conocimiento y la información—, como resultante de la interacción co-
localizada entre los actores. Esta capacidad de combinar diferentes espacios 
locales se presenta en la literatura como un factor clave de diferenciación 
competitiva de las regiones en el contexto de la globalización, conjugando e 
integrando pipelines y buzz (Bathelt, Malmberg y Maskell, 2004).

Este debate tiene especial relevancia en el contexto de la Sociedad del 
Conocimiento, en la cual la producción, la transferencia de conocimiento, la 
innovación y la tecnología son clave para el desarrollo del Sistema Nacional 
de Innovación (sni). Contrariamente a las empresas, que operan en circuitos 
de conocimiento protegidos por las patentes y el secreto industrial, el sni 
necesita más recursos y mayores grados de calificación para cumplir con sus 
planes de desarrollo. 

Las sociedades de la era digital pueden aumentar sus posibilidades para 
la generación de conocimientos, formación calificada, manejo sustentable de 
sus recursos e inserción internacional, si logran desarrollar estrategias e in-
centivos de internacionalización que permitan amplificar las interacciones 
entre lo local y lo global.

Las políticas públicas de los sni deberían definir, gestionar y promover 
el desarrollo local y sus interacciones transnacionales, y ampliar los canales 
de comunicación entre actores especializados locales y globales con el fin de 
facilitar la generación y transferencia de conocimientos.

Este artículo presenta un análisis preliminar de la Red Uruguay En-
cuentro (rue), plataforma digital multimedia de cooperación académica, en 
proceso de experimentación. Esta herramienta de cooperación e intercam-
bio entre el personal calificado de Uruguay, emigrado y residente en el país, 
es gestionada por la Fundación Polo Mercosur —en el marco del proyecto 
Creación de Incubadoras de Diásporas de Saberes en América Latina (ci-
desal)—, financiado por la Unión Europea y coordinado por el Institut 
de Recherches pour le Développement (ird) de Francia (Dávalos y Torres, 
2009; Lema, 2003, 2007, 2011; Meyer, 2011; Pellegrino, 2004, 2007, 2008, 
2010). La plataforma rue es un espacio de comunicación profesional, espe-
cializado y autónomo que permite: a) conocer las competencias profesionales 
del personal calificado residente en el exterior; b) sus vínculos e intereses de 
cooperación científica y académica con Uruguay; c) generar actividades de 
cooperación internacional en el ámbito público o privado (enseñanza, con-
sultoría, transferencia de conocimientos). 

rue promueve actividades para facilitar la transferencia de los conoci-
mientos adquiridos por el personal calificado residente en el exterior al sni 
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en Uruguay (buzz), con el fin de generar canales que faciliten a los partici-
pantes de la red el acceso al conocimiento local-mundial (pipelines). Estos 
intercambios, relaciones y vínculos transnacionales que se generan en rue 
se inscriben en lo que denominamos nuevo espacio tecnológico, geográfico 
y social  (tgs). 

En comparación con otras experiencias de vinculación de profesionales 
calificados, como raíces en Argentina, actividades del Ministerio de Re-
laciones Exteriores de Uruguay, Red Caldas en Colombia (Hernández et al., 
2011), rue opera de manera autónoma entre sus participantes y no exige la 
presencia de un administrador centralizado para organizar sus actividades. 
Tal diferencia operativa puede lograrse gracias a la tecnología de Internet 2.0, 
que facilita la gestión del conocimiento a través de plataformas telemáticas 
que integran nodos autónomos de profesionales. Otra diferencia sustantiva es 
que rue incluye participantes especializados que intercambian conocimien-
tos entre sí y generan, a diferencia de las bases de datos, espacios colectivos 
e integrados de conocimiento cuyo valor agregado es superior a la suma de 
individualidades. En otras palabras, el trabajo colectivo del conocimiento ge-
nerado por los nodos especializados y autónomos representa una integración 
generadora de innovación, proceso que no puede lograrse en la acumulación 
aritmética de las bases de datos. Este proceso de integración colectiva del co-
nocimiento es posible por: i) el grado de especialización de los actores en 
diversos campos científicos; ii) su conocimiento de la realidad nacional; iii) 
su experticia en las dinámicas de innovación aplicadas en su campo de cono-
cimiento en distintas partes del mundo. rue es una herramienta que opera 
en un nuevo espacio tgs, generado por las sociedades de la era digital.

Nuevo espacio tecnológico, geográfi co y social  (TGS)

La sociedad digital genera nuevos espacios tecnológicos, geográficos y so-
ciales, territorios virtuales en los cuales personas de múltiples orígenes geo-
gráficos y culturales coexisten y generan nuevos escenarios individuales y 
colectivos. Los espacios tgs tienen nuevas lógicas, formas de producción y 
circulación de la información, en un contexto de rápido y continuo cambio 
tecnológico. En ese espacio, las tecnologías de la información y la comunica-
ción permiten crear nuevas prácticas y lógicas sociales configuradas por rela-
ciones múltiples entre el espacio-tiempo-lugar. Las innovaciones tecnológicas 
establecen nuevos espacios transnacionales que obligan a revisar los concep-
tos tradicionales de emigrante-inmigrante, adentro-afuera, virtualidad-pre-
sencia, en las nuevas conformaciones sociales mundiales. Los espacios tgs 
establecen otras formas de socialización e identificación en el paisaje mun-
dial. La principal característica de este espacio es la ausencia de un territorio 
geográfico definido.
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Los intercambios, las relaciones y los vínculos transnacionales que se ge-
neran en rue se inscriben en el espacio tgs. La plataforma funciona gene-
rando canales de comunicación a distancia por donde fluye el conocimiento y 
la información entre nodos especializados. Desterritorializa y reterritorializa 
esos nuevos espacios comunes integrando lo local y lo transnacional, a los 
de afuera y a los de adentro, lo nómade y lo sedentario. Los espacios tgs 
permiten, entre otras cosas: a) profundizar en las transformaciones de la vida 
social, el intercambio y la vinculación de los migrantes calificados a partir de 
la intervención de las tic; b) producir, transmitir, circular y apropiarse de 
la información y el conocimiento a partir de nuevas lógicas de vinculación 
(colectivas e individuales); c) generar redes de transferencia de conocimiento. 

El espacio tgs permite también observar la manera en que las tic 
transforman significados tales como: distancia geográfica, identidad y lazos 
sociales; como así también, el alcance de sus prácticas transnacionales en re-
lación con procesos más amplios como: integración social, política y econó-
mica; representaciones sociales y políticas; redes sociales y de trabajo; inno-
vación y desarrollo. 

Los espacios tgs generan formas más complejas de gestión del conoci-
miento en la sociedad digital. El desafío del Estado-nación es definir la for-
ma de gestionar esos nuevos vínculos transnacionales, reterritorializar esos 
nuevos espacios tgs para integrar lo local y lo transnacional, generando ca-
nales e identificando referentes del conocimiento glocalizado. Las políticas 
públicas deben comprender y administrar esa multiplicidad de conexiones 
(conocimiento, trabajo, desarrollo, educación, innovación, inversiones, etcé-
tera) y definir las estrategias mejor adaptadas a las necesidades del desarrollo 
e innovación local. 

El territorio digital es el mundo; no termina en las fronteras nacionales. 
Es por ello que las políticas públicas deben dar respuesta a estas nuevas for-
mas de conocimiento y vinculación transnacional para consolidar los núcleos 
nacionales especializados, las redes de proximidad, las modalidades de parti-
cipación y las herramientas del desarrollo.

Red Uruguay Encuentro (RUE)

rue es una plataforma telemática multimedia, articulada en torno a una base 
de datos, que integra a más de 700 uruguayos dedicados a las actividades de 
docencia, investigación y desarrollo en el exterior. Esta plataforma no abarca 
el universo de profesionales uruguayos emigrados, pero reúne a 500 personas 
que voluntariamente se incorporan en un espacio digital autogestionado. Este 
proyecto comenzó a funcionar el día 19 de julio de 2012 y sus principales 
objetivos son:
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 Generar vínculos, físicos y virtuales, de comunicación y cooperación en-
tre personas o instituciones dentro y fuera de Uruguay.

 Promover la circulación de información y conocimiento con los uru-
guayos calificados en el exterior, a partir de sus intereses y áreas labo-
rales/académicas específicas.

 Contribuir al desarrollo de los objetivos definidos por las políticas públicas 
en las áreas del conocimiento (educación continua en áreas especializadas, 
transferencia de tecnologías, asesoría en temas relevantes para el desarrollo).

El principal argumento de rue es incluir a uruguayos calificados emigrados 
y residentes en el país en un espacio tgs que facilite el acceso, el intercambio 
y el procesamiento de conocimiento e información en beneficio del desarro-
llo. Tal como lo refleja la literatura, el nexo global-local de las dinámicas en las 
competencias es clave en la gestión, organización, interacción y producción 
del conocimiento. En este sentido, el principal potencial de esta plataforma 
virtual son sus usuarios.

Metodología

rue es una plataforma telemática multimedia, generada a partir de una base 
de datos de personal calificado, un sistema de búsqueda automática de per-
sonas por Internet (uno por uno) y una persona responsable de la comuni-
cación, difusión y gestión de la herramienta. rue se inició en julio de 2012 
a partir de una base de datos, elaborada por cidesal, de uruguayos cali-
ficados residentes en el exterior que incluye 500 registros. Los datos fueron 
obtenidos a partir de diversas fuentes: la Agencia Nacional de Innovación e 
Investigación (anii, 2009); el Programa de Desarrollo de las Ciencias Bási-
cas pedeciba, estudio del sector de biotecnología de Uruguay (Fundación 
Polo Mercosur, 2013); estudios realizados en Brasil sobre personal calificado 
(Gainza, 2012) y bases de datos de personal calificado elaboradas por el Pro-
grama de la Red Interregional de Científicos de América Latina y el Caribe 
de unesco.

En la primera fase, el equipo se propuso registrar en rue a un mínimo 
de 50 personas residentes en el exterior, teniendo como objetivo el límite 
alcanzado por Red Caldas Colombia, del 10% de los datos disponibles. Para 
ello se enviaron 31 invitaciones a una selección de embajadas uruguayas en 
el mundo y a los servicios consulares de países con la mayor concentración 
de emigrados calificados, de acuerdo con los datos disponibles en la base de 
datos elaborada por la ocde (2008). Además, se enviaron notas a las au-
toridades nacionales uruguayas y a las direcciones de los principales entes 
estatales con la finalidad de informarles sobre el proyecto de vinculación 
profesional. También se presentó la rue en diversos eventos organizados 
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por el Ministerio de Relaciones Exteriores, consejos consultivos de urugua-
yos residentes en el exterior, sociedad civil, entre otros. Por otra parte, se 
invitó a docentes, académicos e investigadores en Uruguay (a partir de la 
base de datos elaborada por la Comisión Sectorial de Investigación Científi-
ca csic, de la Universidad de la República) a participar de los grupos temá-
ticos, teniendo en cuenta sus perfiles específicos. El objetivo fue difundir la 
existencia de la herramienta, lograr la incorporación de la mayor cantidad 
de perfiles calificados, y alentar a los inscriptos a interactuar y dinamizarla 
por medio de un efecto multiplicador entre los uruguayos calificados resi-
dentes en el exterior.

Luego de doce meses de actividad, la plataforma rue cuenta con 496 
usuarios registrados. En la medida que la plataforma permite utilizar varias 
vías de comunicación (videoconferencias, correo electrónico, foros de discu-
sión, biblioteca virtual), se sugirió a los participantes unirse a grupos temá-
ticos de acuerdo a su interés y se les notificó ante la apertura de cada grupo 
o foro de discusión. De igual forma, las novedades fueron comunicadas a 
través del Boletín rue, distribuido con una frecuencia quincenal por correo 
electrónico entre los usuarios y a la agenda de contactos de la Fundación Polo 
Mercosur. La vía de comunicación mediante correos electrónicos fue la más 
utilizada y efectiva para vincularse con los usuarios. También se los invitó a 
recomendar el sitio a sus contactos y difundir la propuesta para aumentar los 
registros mediante el efecto viral de multiplicación en red.

Para apoyar la difusión y encontrar potenciales usuarios de rue, se utili-
zaron las redes sociales: Facebook, Linkedin, Twitter y el sitio web de la Fun-
dación Polo Mercosur. De esta forma, todos los movimientos de la red fueron 
replicados por estas vías de comunicación. Se creó de esta manera un sistema 
de comunicación en red que difunde los mensajes entre miles de personas.

Los usuarios interactúan y gestionan el flujo de información de la rue. 
La red dispone además de un administrador, community manager, quien se 
encarga de gestionar los recursos de la plataforma, de crear nuevos grupos 
temáticos, y facilitar la interacción de sus integrantes mediante actividades de 
información y comunicación.

La plataforma rue se creó con características propias de la red social. La 
tipología de la red social rue se puede definir como: a) “horizontal” (busca 
proveer herramientas para la interrelación en general); b) “vertical por tipo 
de usuario” (dirigido a un público específico); c) “vertical por actividad” 
(quienes promueven una actividad particular). En otras palabras, es una red 
que cumple con una tipología completa, lo que facilita su observación, siste-
matización y recolección de datos. Es una red social con lazos, relaciones es-
pecíficas, atravesada por las tres tipologías, en una población absolutamente 
definida: “científicos uruguayos en el exterior”.
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Resultados

La plataforma rue llegó a 496 usuarios en doce meses. En ese período se re-
gistraron 22 grupos temáticos —que integran diversas áreas de conocimiento 
(Gráfica 1)— de los cuales 10 fueron creados por usuarios y el resto por el 
community manager. Los grupos son: Investigación Biológica, Bionegocios, 
Veterinaria, Farmacéutica, Agrícola, Ciencias de la Educación, Salud Humana, 
Biotecnología/Nanotecnología, Alimentos, Ciencias Sociales, Comunicación, 
Informática, Turismo, Química Ambiental, Estudios de Género y Diversidad 
Sexual, E-Migración, Arquitectura, Desarrollo Económico, Bibliotecas, Alfa-
betización y Aprendizajes Mediados, Expresión Artística, y Gestión de Calidad.

Gráfi ca 1. Principales áreas de conocimiento, RUE.
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Fuente: Proyecto CIDESAL.

La rue logró alcanzar la cifra de 10 personas en promedio por grupo (un total 
de 212 usuarios) y dispone en la actualidad de 80 foros de discusión (un prome-
dio de tres foros por grupo temático). La experiencia permite observar que los 
foros tienen mayor impacto cuando se convierten en espacios de opinión sobre 
los debates actuales del país de origen: voto consular, políticas públicas de re-
cepción de los retornados, oportunidades laborales para retornados. La rue ha 
difundido 120 publicaciones de blog con noticias o informes de prensa —rela-
cionadas principalmente a migraciones—, que permiten vincular a los urugua-
yos en el exterior con la temática de movilidad de poblaciones y la realidad de 
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su país. También cuenta con 79 invitaciones a eventos, 23 currículum vítae en 
el Banco de hojas de vida y nuevas ofertas laborales actualizadas semanalmente.

En cuanto a la identificación y realización de videoconferencias, fueron 
realizados dos reportajes audiovisuales de integrantes de la Red durante su 
estadía en Montevideo. 

También se construyó un centro de documentación y contenidos con los 
aportes de los integrantes de la Red, en base a la obtención de información 
relevante y específica para cada uno de los grupos existentes. Se invitó a los 
usuarios a subir sus artículos científicos a rue: trabajos de tesis, notas de 
prensa, presentaciones audiovisuales, etcétera. De esta forma se crearon en 
rue 77 páginas con información de interés y se publicaron 45 videos, 44 
fotos y 83 documentos.

La información de la totalidad de usuarios de la rue está sistematizada en una 
base de datos, en la cual se registran y ordenan los inscriptos según las categorías: 
nombre, sexo, nivel educativo, área de trabajo, intereses investigativos o laborales, 
institución en la que trabaja, país y ciudad de residencia, y correo electrónico.

La mayoría de la población asociada a la rue tiene entre 40 y 59 años, y 
se distribuye en diferentes países (Gráfica 2).

Gráfi ca 2. Total de usuarios por rango de edad, RUE.
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Fuente: Proyecto CIDESAL.

Los estratos migratorios más jóvenes muestran un ligero predominio de mu-
jeres sobre varones. La distribución general entre hombres y mujeres resulta 
equivalente (Gráfica 3).
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Gráfi ca 3. Distribución de mujeres y hombres por rango de edad, RUE.
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Fuente: Proyecto CIDESAL.

Los destinos migratorios de mayor concentración son España, Francia y Es-
tados Unidos (Gráfica 4).

Gráfi ca 4. Principales destinos migratorios, RUE.
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Fuente: Proyecto CIDESAL.
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En la distribución por áreas de conocimiento, las ciencias biológicas reclu-
tan el mayor número de migrantes calificados. Las personas con maestría 
representan el 27% de los integrantes de la rue; con doctorado el 22%; con 
posdoctorado el 20%; con bachillerato 10%; técnicos 10%; y licenciados 11%. 
La Gráfica 5 muestra el número de usuarios de la rue por nivel educativo.

Gráfi ca 5. Distribución por nivel educativo (exterior), RUE.
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Fuente: Proyecto CIDESAL.

Gráfi ca 6. Nivel educativo por sexo, RUE.
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Gráfi ca 7. Nivel educativo por país, RUE.
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Refl exiones fi nales

Red Uruguay Encuentro (rue), plataforma multimedia de vinculación pro-
fesional basada en Internet 2.0, permite identificar a personas calificadas, co-
nocer su formación profesional, especialidad, intereses temáticos, y genera 
actividades de cooperación y transferencia de conocimientos con institucio-
nes nacionales públicas o privadas y de otros países de la región. Esta plata-
forma tiene la potencialidad de: a) promover canales a través de los cuales los 
actores geográficamente localizados en distintos lugares del mundo acceden 
al conocimiento por medio de la interacción co-localizada; b) identificar las 
ofertas laborales nacionales o de cooperación para la enseñanza, consulto-
rías o capacitación profesional y su difusión en la plataforma; c) gestionar 
los vínculos establecidos entre la oferta y la demanda; d) potenciar el trabajo 
colectivo de los nodos especializados y autónomos para generar actividades 
innovadoras de transferencia de conocimientos. Estas actividades podrían 
tener un mayor impacto si se realizara una identificación de la demanda na-
cional de necesidades, en personal y actividades calificadas, por parte de las 
instituciones interesadas.

Por otra parte, el análisis interactivo entre las bases de datos del proyecto 
cidesal y la rue —con datos obtenidos por medio de búsquedas automa-
tizadas de movilidad geográfica, perfiles de formación y nuevas responsa-
bilidades laborales— en la configuración de un nuevo espacio tecnológico, 
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geográfico y social (tgs) representa una innovadora propuesta de actuali-
zación de datos de personas calificadas en diferentes territorios geográficos, 
que puede facilitar las actividades de vinculación entre la oferta y la demanda 
del conocimiento. Sin embargo, y según la experiencia realizada durante la 
implementación de la herramienta, para obtener una adecuada gestión de la 
transferencia de conocimiento es necesaria una planificación que entrelace el 
dominio institucional y las redes sociales transnacionales. Las instituciones 
nacionales deberían administrar las nuevas formas de comunidades trans-
nacionales de migrantes calificados conectados: e-migrantes (Olivera, 2011; 
2013 a; 2013 b). Sin embargo, la multiplicación de nuevas redes o formas de 
vinculación no redundará, necesariamente, en el incremento de la transfe-
rencia de conocimientos. No obstante, y en el caso de Uruguay en particular, 
sería recomendable utilizar estos mecanismos de transferencia de conoci-
mientos para hacer frente a sus necesidades locales en base a los objetivos del 
desarrollo estratégico, ya que el Estado uruguayo es el primer demandante 
en recursos humanos calificados y no el sector privado. El reconocimiento 
de la vinculación y la articulación cada vez más transnacional de estas redes 
valoriza la calificación de los e-migrantes. Estos no sólo poseen o “contienen” 
el conocimiento que permite replicar las experiencias de innovación en otros 
lugares, sino que también están conectados a redes que contribuyen a facilitar 
estas prácticas de innovación. 

Esta herramienta debe ser acompañada de prácticas discursivas que 
construyan una opinión pública (formadores de opinión, periodistas, funcio-
narios públicos y políticos), que apoyen y definan las necesidades de trans-
ferencia de conocimiento para el desarrollo. Estas prácticas influyen en la 
formulación de políticas públicas y pueden desempeñar un papel significa-
tivo en la construcción de estrategias que favorezcan los comportamientos 
innovadores en la sociedad y sus individuos.

A partir de la experiencia de la rue, y con el fin de poder instrumentar 
los cambios estructurales necesarios para desarrollar estrategias de innova-
ción y desarrollo, es necesario articular los tres dominios expuestos: i) las 
instituciones, ii) las redes sociales, iii) la opinión pública. No alcanza con 
elaborar una herramienta que movilice a las redes sociales para facilitar la 
transferencia de conocimiento, es necesario articular de manera eficiente los 
tres componentes del sistema operativo (bases de datos, plataformas telemá-
ticas, instituciones nacionales). La identificación de los recursos calificados 
e-migrantes por la rue es un primer paso que debe articularse con la identi-
ficación local de las demandas de actividades calificadas. 

Por último, la era digital inaugura un nuevo período de desafíos y opor-
tunidades para la interacción local-global. Este tránsito epistemológico se 
vuelve especialmente relevante para las instituciones, países o sectores pro-



Revista de Ciencias Sociales, DS-FCS, vol. 26, n.º 33, diciembre 2013.

134 MAURICIO NIHIL OLIVERA - FERNANDO LEMA - CRISTEN DÁVALOS

ductivos que necesitan de la interacción transnacional para su crecimiento 
y desarrollo. La identificación de expertos en el contexto global y la transfe-
rencia de conocimientos —por medio de plataformas de vinculación entre 
actores especializados— constituye un nuevo escenario en la Sociedad del 
Conocimiento. Todas las áreas de la vida pública nacional pueden verse bene-
ficiadas por este acceso a los nuevos espacios tgs de la era digital. Organizar 
esos espacios es el mayor desafío que enfrenta el Sistema Nacional de Inno-
vación (sni) de la Sociedad del Conocimiento. Para consolidar este objetivo, 
las políticas públicas deberán definir nuevas estrategias de generación, trans-
ferencia y gestión del conocimiento que incluyan las herramientas de la era 
digital y su eficaz articulación. 
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