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El presente monográfico de Recerca titulado «Los nuevos discursos del 
management: contribuciones desde una perspectiva crítica», se compone de 
siete artículos de investigación y dos recensiones. A través de los diferentes 
escritos se pretende realizar un recorrido por el estado actual de los discur-
sos del management y sus repercusiones no solo en el mundo del trabajo, 
sino en el grueso de la sociedad desde una perspectiva crítica. Así pues, a lo 
largo de las siguientes páginas el/la lector/a podrá transitar por los diferentes 
discursos que hoy en día caracterizan el espacio social. Nos referimos a mar-
cos generales de sentido como el individualismo y la descolectivización de 
lo social, pero también a cuestiones más concretas como el emprendimiento 
y la precariedad; todos ellos componentes que conforman el escenario al 
que nos estamos remitiendo en todo momento, esto es, el del discurso neoli-
beral o el «nuevo espíritu del capitalismo» (Boltanski y Chiapello, 2002).

El discurso gerencial o del management representa, de alguna manera, 
la ideología de aquellos que detentan el poder dentro de las organizacio-
nes empresariales (llamémosles empresarios/as, gerentes, ejecutivos/as, 
emprendedores/as, directivos/as o cuadros intermedios), pese a que, a 
priori, sus objetivos explícitos no irían más allá de proporcionar un con-
junto de recetas e ideas fuertes para desarrollar una gestión eficaz y efi-
ciente de las organizaciones, tanto empresariales como, cada vez más, de 
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otros ámbitos (Fernández Rodríguez, 2007b). Sin embargo, a un nivel implí-
cito, este discurso ejerce un papel clave en la definición y legitimación 
social de los significados e imágenes sobre la empresa, permitiendo que las 
lógicas económicas asociadas a la actividad empresarial y el mercado se 
difundan en todos los ámbitos sociales.

Proporciona, de manera muy sugerente, una descripción vívida, aunque 
a la vez sutil, de la subjetividad en la sociedad neoliberal contemporánea 
(Laval y Dardot, 2013). De hecho, sus postulados se aceptan en la actuali-
dad como si estos fueran simple «sentido común», algo natural y de nece-
saria aplicación, a la vez que son además impulsadas por expertos (consul-
tores/as, empresarios/as de éxito) que en algunos casos alcanzan la 
categoría de gurús de la gestión (Gantman, 2005; Fernández Rodríguez, 
2007b; Alonso y Fernández Rodríguez, 2013). Teniendo en cuenta que la 
lógica empresarial se encuentra profundamente entrelazada con los discur-
sos políticos y sociales actuales, identificar los rasgos centrales del denomi-
nado imaginario managerial (Alonso y Fernández Rodríguez, 2006) nos 
permitirá abordar de forma novedosa el análisis del escenario actual, carac-
terizado por una importante efervescencia en el terreno político (Powell, 
2015;  Tormey, 2015) y, al mismo tiempo, grandes convulsiones en el terreno 
económico, en el que la denominada «nueva razón del mundo» neoliberal 
(Laval y Dardot, 2013) está modelando de forma decisiva las organizacio-
nes, economías y sociedades actuales. Asimismo, nos permitirá reflexionar 
sobre la proliferación de ideas productivistas asociadas a la gestión de 
uno/a mismo/a –llámese excelencia, emprendimiento, flexibilidad, innova-
ción– que están teniendo unos efectos extraordinarios no ya sobre el pai-
saje laboral, sino particularmente sobre las subjetividades contemporáneas, 
poniendo el tiempo vital, las tareas y las ideas creativas al servicio de la 
rentabilización de las actividades productivas y de la lógica mercantil. 

Curiosamente, pese a la extraordinaria influencia de estos discursos en 
la acción empresarial y posteriormente política, su análisis no ha sido cen-
tral en prácticamente ninguna disciplina de conocimiento hasta tiempos 
relativamente recientes. Sin embargo, a lo largo del siglo xxi se ha hecho 
más evidente la influencia del gerencialismo (por sus efectos en la cons-
trucción de sociedades cada vez más desiguales, véase Alonso, 2007), lo 
que ha generado no solamente un corpus de publicaciones decisivo para 
la comprensión del fenómeno (recordemos a los ya citados Boltanski y 
Chiapello, 2002; Du Gay, 2012, o Laval y Dardot, 2013), sino la popularidad 
de escuelas críticas con ese gerencialismo como son los denominados Cri-
tical Management Studies, que desde el terreno de la disciplina de la ad-
ministración de empresas han planteado algunas de las críticas más suge-
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rentes. Sin embargo y pese a este renacimiento general de la crítica, en el 
espacio hispanohablante, aunque dicha crítica está empezando a surgir 
con fuerza, sigue siendo relativamente poco conocida.

El presente número de Recerca tiene como objetivo dar a conocer, a 
través de la fórmula del monográfico (ideal para reunir estas investigacio-
nes todavía un tanto fragmentadas), estos trabajos críticos, para lo que va a 
recopilar un conjunto de reflexiones que examinan, desde muy diferentes 
ámbitos –sociología, filosofía, relaciones industriales o teoría organizacio-
nal– estos discursos del management. Procedemos a continuación a des-
cribir los temas tratados en las diferentes contribuciones que forman esta, 
a nuestro juicio, muy interesante colección de textos.

En primer lugar, Ernesto Gantman (Universidad de Buenos Aires y Uni-
versidad de Belgrano, Argentina) reflexiona «En torno al potencial transfor-
mador de los cms (Critical Management Studies)». En su ensayo, el autor 
examina dicha corriente en términos de su potencial transformador res-
pecto al mundo del trabajo. Es decir, Gantman nos inscribe en el marco 
teórico que da sentido a este monográfico, esto es, la caracterización de los 
cms (Alvesson y Willmott, 1992) y de su desarrollo histórico hasta nuestros 
días (Gantman, 2009). A partir de la aproximación crítica que dicha co-
rriente realiza frente a los estudios del management, el autor argumenta 
que los cms no se agotan en su versión británica, sino que se desarrolla y 
amplía al trabajo de académicos/as de otros países con afiliaciones institu-
cionales en ciencias sociales distintas a la administración (Gantman, 2016; 
Gantman y Fernández Rodríguez, 2008). Finalmente, se concluye que la 
pluralidad disciplinaria de los cms y el tipo de preocupación intelectual que 
los motiva permiten identificar un rol transformador más afín a disciplinas 
como la sociología que al campo de la administración dentro de dicha co-
rriente. De este modo, más que agentes de cambio organizacional, los/as 
académicos/as que trabajan dentro del ámbito de los cms, podrían conver-
tirse en intelectuales públicos comprometidos con la denuncia de las ideo-
logías gerenciales y económicas dominantes.

En segundo lugar, se sitúa el trabajo de la autora Marisa Vázquez Mazzini 
(Instituto de Desarrollo Económico y Social, Centro de Antropología Social, 
Argentina) titulado «Entre la racionalidad instrumental y el imaginario 
managerial. Estrategias didácticas en la enseñanza del Management». Su 
aportación a este monográfico se centra en un estudio sobre la enseñanza 
del management a cargos directivos de diferentes corporaciones. Así, del 
enfoque mayormente académico que Gantman había aportado más arriba, 
pasamos a otra cuestión clave a la hora de definir cómo se desarrolla la 
tarea del/la mánager: identificar los puntos centrales del discurso subya-
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cente a las enseñanzas del management en su sentido más directo (Váz-
quez Mazzini, 2015). Es decir, el de las escuelas de negocios y cursos de 
especialización para gerentes. La autora realiza esta tarea a partir del regis-
tro etnográfico correspondiente a un curso de liderazgo en una escuela de 
negocios de Buenos Aires (Argentina), donde aborda la relación entre los 
objetivos educacionales (el «para qué» de la enseñanza), el contenido (el 
«qué» de la enseñanza) y las interacciones dentro del aula. Su trabajo acaba 
por mostrar que la tensión entre la lógica de la eficiencia y la lógica vincu-
lar del «imaginario managerial» (Alonso y Fernández Rodríguez, 2006) con-
diciona la actividad de docentes y cursantes.

En tercer lugar, David Muñoz-Rodríguez y Antonio Santos Ortega (Uni-
versitat de València) abordan la precariedad derivada de los discursos eco-
nomicistas vigentes en la formación universitaria a través de su artículo 
«Las cárceles del capital humano: trabajo y vidas precarias en la juventud 
universitaria». Centrándose en el discurso de la lógica del capital humano y 
la activación dirigido al estudiantado universitario, los autores reflexionan 
en torno a los procesos de flexibilización y precarización que son puestos 
en marcha ya en el ámbito universitario y que van a condicionar las trayec-
torias, tanto vitales como laborales, de la juventud (Santos Ortega, 2013). 
Así pues, los autores señalan que la universidad se ha convertido en gran 
medida en el campo donde recae con más fuerza el mito del capital huma-
no y la prescripción de convertirse en un «empresario de sí mismo», con 
lo que la formación se concibe como un proceso de automejora constante 
sin fin. Esta inversión individual, guiada por la tasa de rendimiento futuro, 
provoca que los/as jóvenes que estudian se conviertan en inversores/as: 
invierten en su capital para incrementar la posibilidad de obtener rentas 
futuras, inmersos/as en un contexto de crisis (Gentile, 2015). Sin embargo, 
nadie les advierte de las nuevas precariedades que esta práctica acaba por 
suscitar (Muñoz-Rodríguez y Santos Ortega, 2015; Santos Ortega y Muñoz-
Rodríguez, 2015), y que les convierte en empresarios/as cuya única pose-
sión es un capital humano que nadie desea contratar.

En cuarto lugar, pasamos a la materialización del presupuesto del/la 
«empresario/a de sí mismo/a», con la aportación de Álvaro Briales (Uni-
versidad Complutense de Madrid y Fundación de los Comunes) titulada 
«Emprendeudores fracasados: individualización neoliberal en los discursos 
sobre el desempleo». En este artículo Briales analiza el discurso del empren-
dimiento que, según su opinión, opera como un dispositivo de individuali-
zación de la relación salarial que oculta el fuerte contraste entre el plano 
ideal –autonomía, independencia subjetiva, éxito– y los obstáculos mate-
riales reales –profundización del endeudamiento, alta proporción de fraca-
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so, precarización– (Briales, 2016). A través de su trabajo se puede concluir 
que las políticas de empleo que promocionan el emprendimiento como 
fórmula para aplacar el enorme desempleo actual, no resuelven dicho pro-
blema sino que sirven fundamentalmente para gobernar políticamente la 
precariedad masiva (Briales y López Calle, 2015). En base a sus conclusio-
nes, Briales propone utilizar las categorías «emprendeudores» y «empren-
deudamiento» para una mejor comprensión sociológica del discurso del 
emprendimiento y sus nocivas implicaciones para la ciudadanía.

En quinto lugar, Borja García Ferrer (Universidad de Granada) aborda 
los riesgos del discurso individualista en el mundo virtual mediante el ar-
tículo «El precio del progreso: de la virtualización del mundo al zombis-
mo hiperindividualista». El autor identifica las nuevas tecnologías de la 
comunicación como las herramientas a través de las cuales el capitalismo 
basa su fuerza y expansión. Desde su perspectiva, es a través de las nuevas 
posibilidades digitales como se transforma la estructura normativa de la 
sociedad predigital, de lo que se sigue una hiperinversión del individuo en 
lo privado y una desmovilización del espacio público. Según García Ferrer 
(2015), este espacio público se convierte en un inquietante desierto donde 
zombis hiperindividualistas interactúan en el simple sentido de la palabra, 
al ritmo de las informaciones decididas por los nuevos expertos en las artes 
de la infoesfera. A través de esta realidad se realza una visión aséptica de la 
libertad, entendida como simple libertad de elección ante la oferta ilimi-
tada del mercado. De esta manera, la opción de vida «hiperindividualista» 
(Oliveira, 2010), se convierte en la predominante, alejando cada vez más a 
las personas unas de otras y descolectivizando el espacio público.

En sexto lugar, encontramos el trabajo de Guacimara Gil (Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria), quien en su artículo «Análisis discursivo 
del relato empresarial sobre Responsabilidad Social Corporativa. Coordena-
das narrativas y prácticas discursivas», reflexiona en torno al discurso de la 
clase directiva española acerca de la rsc. La autora presenta los resultados 
del análisis discursivo realizado sobre las producciones verbales elaboradas 
por Directivos de Responsabilidad Social (dirse) para explicar qué son y 
cómo se organizan sus políticas socialmente responsables. En base a sus 
hallazgos, concluye que la élite empresarial española repele aquellas sig-
nificaciones vinculadas al campo semántico de la caridad e incorpora el 
protagonismo de la innovación como símbolo de la rsc (Gil, 2016a; 2016b). 
Con este ejercicio de «expulsión» discursiva, se hace hincapié en los límites 
estructurales que el sistema económico impone y la defensa de la presun-
ción de complejidad de las empresas.
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Por último, y para cerrar este monográfico sobre discursos del mana-
gement, las autoras Margarita Pérez Osorno y Angie Betancur Vargas (Uni-
versidad de Antioquia, Colombia), nos introducen en la materialización de 
la gestión a través de un estudio de caso referido a la «Gestión del sector 
minero en el ámbito colombiano y su relación entre el accionar guberna-
mental y empresarial». Las autoras parten de la innovación en los medios 
de producción que ha llevado a cabo el Gobierno colombiano en los últi-
mos años, centrándose en el campo de la minería. Estas acciones, lanzadas 
con el fin de generar estrategias competitivas que permitan la incursión de 
dicho país en la esfera del mercado mundial, provocan que se creen nuevas 
sinergias entre el accionar gubernamental y empresarial. Sin embargo, tal 
y como las autoras dan por afirmar, el territorio colombiano se encuentra 
bastante desprotegido por el Estado, lo que ha generado fuertes repercu-
siones en el desarrollo de esta actividad en las áreas donde esta radica, y 
que reclama por tanto, una mejora en la gestión de dicho sector por todas 
las partes implicadas en la misma.

Como se puede observar, el presente monográfico de Recerca reflexio-
na en torno a los nuevos discursos del management, a través de la identi-
ficación de diferentes cuestiones como son la precarización, el emprendi-
miento, el desempleo, el individualismo, la innovación, la Responsabilidad 
Social Corporativa y la gestión gubernamental. A través de estos pilares de 
la sociedad actual, podemos observar cómo la lógica mercantil neolibe-
ral forma parte de la vida diaria de las personas y de las organizaciones. 
En consecuencia, estamos hablando de una lógica vital que trasciende los 
límites de la esfera económica, para acabar convirtiéndonos en gestores/
as de nuestro propio destino en un marco de incertidumbre y precarie-
dad; una realidad que pone de relieve la crucial importancia de desarrollar 
reflexiones críticas en torno a los discursos del management (Fernández 
Rodríguez, 2007a; 2007b).
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