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CAPÍTULO 11

ORGANIZACIONES, PODER Y CULTURAS 
POSMODERNAS

Edgar  Varela  Barrios
Ph.D en Administración. Profesor Titular. Rector 

Universidad del Valle

Ernesto José Piedrahita
Mg. En Administración. Investigador. Universidad 

del Valle.
Correo electrónico. piedra.ernesto@gmail.com 

Teléfono móvil +573012803666

RESUMEN: Un análisis del campo 
organizacional desde distintos focos filosóficos 
entre los cuales aparecen, el pragmatismo, 
el vitalismo, el posestructuralismo, buscando 
desentrañar las lógicas con las cuales han 
operado las organizaciones en el pasado y 
operan en el presente. Elementos como el 
poder, su aplicación managerialista y el mundo 
del trabajo también son abordados a la luz de 
una conceptualización que combina el aporte 
de pensadores y filósofos de distintas épocas 
con los hallazgos y desarrollos concebidos y 
difundidos por grandes teóricos de las llamadas 
ciencias de la organización.

PALABRAS-CLAVE: Poder, management, 
organizaciones, posmodernidad

Las tecnologías y dispositivos y procesos 
del poder managerial y organizacional 
constituyen un amplio foco de investigación. 
teniendo como referente pivotal a M. Foucault 
(1977), quien construyó una arqueología y 
genealogía del poder desde la perspectiva de 
las relaciones humanas, a través del análisis de 
las prácticas.

Foucault, sin hacer una discusión 
estrictamente analítica y filosófica del poder, no 
cayó tampoco en la lógica positivista científica 
de que el poder es solo un objeto mensurable. 
Que se puede medir y validar estadísticamente 
para comprenderlo positivamente. Sino que 
construyó desde sus aportes postmodernos 
un camino antropológico-arqueológico, no 
estrictamente filosófico, que correspondía 
también, aunque no exclusivamente, a 
la documentación, e investigación social, 
historiográfica y hermenéutica. Además, a 
través de la etnografía, la que no siempre 
será la etnografía en el sentido estrictamente 
antropológico, sino usando el método de análisis 
documental etnográfico, incluyendo las propias 
construcciones reglamentarias discursivas, los 
testimonios de época, etc., lo que podríamos 

mailto:piedra.ernesto@gmail.com
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llamar una etnografía articulada a la antropología cultural.
En trabajos posteriores a Foucault como los que hicieron Deleuze y Guatari 

(1972) y otros autores, estos filósofos se diferenciaron fuertemente en sus métodos, 
frente a la vieja filosofía analítica, discursiva y autocentrada. Pensadores como Rorty 
(1985) recuperaron la impronta de los filósofos del final del medioevo y comienzos de 
la edad moderna. Es decir, actuando como pensadores humanistas que investigaban 
los sistemas de prácticas y las técnicas científicas de su época. Por ejemplo, Descartes 
era físico. Pierce, a su vez, era un teórico de la lingüística y fundador de la semiótica, 
en tanto que W. James era psicólogo y trabajó temas de observación y conducta social 
y organizacional. Del mismo modo, ocurrió con J. Dewey. Filósofos contemporáneos 
de la postmodernidad han reivindicado los valores centrales de la filosofía en el sentido 
griego de la palabra. Han roto la positivación ritual de la filosofía como una suerte 
de supraciencia analítica. Nietzsche o Heidegger, igualmente reflexionaron sobre las 
prácticas humanas y sus formas de representación. Y si no tuviesen esa capacidad de 
comprender las ciencias humanas, las ciencias sociales

y los discursos científicos no hubieran construido filosofía fecunda. Hablando 
en términos de comprensión del poder organizacional y managerial, la positivación 
del discurso sobre el poder, si bien es cierto lo ayuda a comprender, es insuficiente1. 
Atando el pragmatismo con el foucaultianismo y la discusión que los teóricos 
postmodernos han cambiado, lo que hila esta reflexión es el reconocimiento de los 
sistemas de prácticas de Arendt, la acción humana o la recuperación y la puesta en 
escena como instrumento analítico de una forma mucho más fuerte y diversa de lo 
que es poiesis, no solamente explicando desde la metáfora biológica como la de los 
sistemas autorregulados ,como lo expresó la cibernética de mitad del siglo pasado, 
sino desde la poiesis como una pulsión humana en unas sociedades en donde cada 
vez más la gente tiene la posibilidad de ser productora, creativa e innovadora.

El presente trabajo recoge diversos “puntos de entrada” a los análisis del poder 
managerial, para lo cual se tienen en cuenta teorías y epistemes del pragmatismo, el 
vitalismo y el racionalismo, y de algunos de los más representativos analistas de los 

1 El esfuerzo de la escuela del Public Choice de simplificar e instrumentalizar 
el poder, basados en el liberalismo político esencial, puede observarse en el libro de 
Anthony Down sobre burocracia en el que hay una clara muestra de este camino y 
de su insuficiencia, si se considera que los burócratas son sujetos egoístas, entonces 
se colocan reglas conductistas de premio y castigo, y a partir de allí se determina 
cómo mejorar el comportamiento organizacional de las burocracias con incentivos o 
castigos. Esto es puro conductismo transmutado desde un discurso sofisticado, que 
incluso se puede sistematizar, como ejemplo de ello, en muchas investigaciones sobre 
corrupción que están en esa lógica. Suponer el egoísmo humano como el dato desde 
el cual se parte, es algo más moral y valorativo que científico, aun cuando después, 
sobre eso, se haga toda la ciencia que se desee.
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temas organizacionales vinculados con los análisis del poder.

1 |  EL PRAGMATISMO Y EL VITALISMO SE RECONFIGURAN EN LA 

POSTMODERNIDAD

Nos interesa abordar la relación del pragmatismo con el foucaultianismo en 
la discusión sobre los sistemas de prácticas. Citando a Arendt, la acción humana, 
la recuperación y la puesta en escena como instrumento analítico de la poiesis, no 
solamente explicándola desde la metáfora biológica como sistemas autorregulados, 
cfr en la cibernética de mitad del siglo pasado, sino desde la poiesis como pulsión 
humana en unas sociedades en donde cada vez más la gente tiene la posibilidad de 
ser productora, creativa e innovadora. El ser humano como homo faber u homo sapiens 
ha configurado un mundo de imágenes, religiones; un mundo cosmológico, del cual la 
última producción postmoderna es la virtualidad. En esta transición e hibridación de 
epistemes existe la posibilidad de que las máquinas se vuelvan inteligentes y puedan  
ser apropiadoras, lectoras del mundo cultural producido por el hombre. También esta 
transición, durante el modernismo, caracterizó el proyecto civilizatorio e hizo posible 
una dinámica de interacción humana devenida en la diferenciación entre naturaleza y 
cultura.

En general, se tiende hoy hacia una convergencia del vitalismo y el pragmatismo, 
corrientes que en el siglo XIX se veían muy distantes. La tesis que etiquetaba a James 
(1955), Peirce (1883) y otros autores del siglo XIX como Dewey (1884) como idealistas, 
ha sido inadecuada. Los pragmatistas no son idealistas; los pragmatistas neokantianos 
consideran las prácticas humanas como esquema central para la verdad y el discurso. 
Pero dichas prácticas no son vistas desde una perspectiva de utilidad, a diferencia de 
los utilitaristas franceses del principio del siglo XIX. Son vistas desde el punto de vista 
de la concreción humana en praxis societales de distinto tipo. Deleuze, Foucault y otros 
autores postmodernos de la segunda mitad del siglo pasado resignificaron las prácticas, 
propulsando una corriente anticartesiana, opuesta a la fundamentación de conceptos 
y categorías universales construidas sin relación alguna con la experiencia humana. El 
vitalismo de estirpe nietzscheana no toma la idea de igualdad, de pluralismo, salvo en 
términos de diversidad, no como pluralismo político (propio al liberalismo). Se podría 
decir que detrás de ello hay una concepción de naturaleza humana, una ontología 
que aparece oculta por la epistemología. Hacemos una discusión centrada en el 
ámbito cognitivo, en el proceso de racionalización, y ese tipo de discusión nos oculta 
la ontología. Es el conocer que encubre al ser. Se pretende que el ser se entienda por 
la vía del conocer.

Resulta conveniente en este punto del análisis recordar como Deleuze interpretó 
la realidad desde el punto de vista del sentido y el significado compartido (Isla, 2015). 
Es, además, un asunto que Rorty y los neo-pragmáticos han reivindicado. Se puede 
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conectar la transformación del viejo pragmatismo, bajo la forma de neo- pragmatismo, 
con el vitalismo. Es clave obtener una dimensión cultural de las prácticas para 
reconocer las trasmutaciones sociales del hombre natural2. Para Hardt y Negri (2000), 
el vitalismo de hoy se enfoca hacia la libertad humana como una forma renovada de 
comprender positivamente el biopoder. Lo han postulado con firmeza, rompiendo con 
una tradición que establece diferencias frente a los primeros teóricos vitalistas del final 
del siglo XIX, incluyendo a Nietzsche y a Pareto. Diferenciaban con claridad a las élites 
y a la masa. El atributo de la pulsión vital se lo otorgaban a  las élites. En contraste, 
por las características de las transformaciones sociales, el revival del vitalismo estaba 
arraigado en la “multitud”.

Para Virno, Negri, Hardt, la multitud no incluye a los capitalistas, empresarios 
y clases medias. En el modelo de ellos, la multitud correspondería a la población 
dominada; aquella que, aunque tiene una función mucho más activa y dinámica, 
sigue definiéndose por las estructuras de dominio. Es necesario recusar los criterios 
de exclusión. Las nociones de Commonwealth, Comunidad, son cercanas a lo que 
Espósito (2002) denominó comunidad y que emergía como una suerte de mediación 
resolutiva entre las estructuras políticas y la sociedad. El error metodológico de 
excluir a los dominadores de la multitud radica en que no se puede explicar todo 
tipo de flujos y dinámicas, sino consideramos que todos estamos en la multitud. 
Los pensadores de este concepto, influidos por un marxismo militante, reconocían 
la matriz hegeliana de distinción entre Estado y sociedad civil; la cual sustenta la 
concepción marxista del socialismo radical del último siglo y medio. También en ella 
se sustentan las teorías de las clases  sociales y la separación entre los ámbitos 
político y económico. Virno construye, desde el neo marxismo, la gramática de 
la  multitud -al igual que Agamben y Espósito- con sus reinterpretaciones de la 
bio política, radicalizando la idea de que este emergente vitalismo corresponde a 
comunidades políticas y no solamente a las élites tradicionales; idea que todavía 
no estaba expresamente planteada en Deleuze y Guattari (1980). Virno asumió 
que la creación humana no necesariamente supone la producción económica. 
Alternativamente, Deleuze tuvo una profunda influencia marxista en su juventud, 
que se reflejó en pasajes del Antiedipo, como su referencia a los sistemas de 
producción macro, con tópicos derivados de la llamada economía política.

En este punto se deben reconocer los avances y aportes de numerosos 

2 Arendt (1958) nos recuerda que Locke distingue labor and work en un esquema basado en Aristóte-
les. Los seres humanos como seres vivientes tienen la doble condición de ser, simultáneamente, homo 
laborans y homo faber. Esta es solo una vertiente, en tanto que por el homo laborans se entendería 
la enunciación de la actividad como acción respecto de la potencia. El trabajo sería un cierto tipo de 
actividad productiva que supone la capacidad de reproducir las condiciones de vida del ser social (John 
Locke). Se vive como homo laborans pero solo se pueden reproducir las condiciones de la vida cuando 
se trabaja. Y trabajar significa producir económicamente o producir socialmente, y no se trataría de una 
función - citando a Luhmann- solo autorreferencial (labor), sino heterorreferencial (work). La función de 
heterorreferencia es la del homo faber. Una función estrictamente autorreferencial sería la función de 
ley.
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pensadores posmodernos que fueron más allá de la noción de Marx, de la producción 
vista solo y primordialmente como valorización económica; de la producción humana 
reconocida solo en la dimensión limitada del trabajo productivo frente al trabajo 
improductivo. En otra perspectiva, desde una mirada postmoderna, se fundamentó 
la capacidad de la creación humana -de individuos, grupos, organizaciones y 
totalidades sociales macro-, en términos más amplios que la noción de producción. 
En la actualidad se ha sobrepasado la distinción entre el saber decidir y el saber hacer, 
característica del primer capitalismo tayloriano. Esta dicotomía hoy ya no tiene sentido 
en relación con el papel del manager en las organizaciones. El concepto de multitud 
de Negri y Hardt constituye, por lo tanto, una pista importante en la formulación según 
la cual, desde finales del siglo XX, el vitalismo - usando un término anacrónico- se ha 
plebeyizado. Virno habla del hombre-pueblo, concepto que en cierta manera reconfigura 
e invierte los argumentos de Ortega y Gasset y de la primera literatura vitalista del final 
del siglo XIX y comienzos del XX. Las sociedades contemporáneas han re-fundado 
el vitalismo y lo han plebeyizado. Deleuze y Guattari leyeron tendencias que se han 
consolidado en las décadas siguientes. Ellos pensaron en la postmodernidad desde la 
teoría crítica y desde una filosofía que tomó como referentes problemas concretos de 
la sociedad. Pero no solo trabajaron sobre la noción de sociedad, también abordaron 
la cosmología, que llamaron geo-filosofía. Allí aparecen elementos no centrados sobre 
el sujeto, como la territorialidad y los rizomas. No se trata de una antropología filosófica 
cuyo centro de reflexión es el hombre. Su discusión sobre las mesetas o estratos, 
contiene referencias al mundo, pero sin separar el mundo natural del mundo social.

La movilidad nos brinda una posibilidad rizomática -para citar la metáfora- raizal. 
Hasta hace cincuenta años quien migraba “quemaba las naves”: se iba y no volvía. 
Hoy la movilidad es muy grande y la brindan los medios y la cultura. No solo es una 
movilidad económica, se presenta en muchos campos. Por  otro lado,  con   la   noción   
de   máquinas   deseantes3    se   formuló una integralidad cósmica de lo natural, lo 
tecnológico y lo social. Las máquinas se basan, ontológicamente, en códigos que se 
encuentran tramados, almacenados en ellas. Este código no es solo inseparable de 
su registro y de su transmisión en las diferentes regiones del cuerpo, sino también 
del registro de cada una de las regiones en sus relaciones con las otras (Deleuze 
y Guattari, 1980; 1985). De allí derivan los encadenamientos entre las partes, las 
regiones, los cuerpos y los propios seres humanos.

La perspectiva ontológica, de corte maquínico humano deseante, les permitió 
a Deleuze y Guattari interpretar los flujos, las dinámicas, los movimientos, las 
transiciones de las sociedades y de los cuerpos en estrecha sintonía con los ámbitos 

3 El discurso postmoderno tomó como base unareferenciación expresa de las llamadas “máquinas 
deseantes” y del hombre-máquina. Este tema tiene una importante discusión que bien vale la pena re-
ferirla, tomando como eje las correlaciones entre el poder humano y las maquinas inteligentes. Deleuze 
y Guattari lo abordaron  extensamente  en  sus dos opus magnum, El  “Antiedipo”  y
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natural y tecnológico. Esto implicaba la capacidad de las máquinas humanas de 
hacer cortes, rupturas, producir discontinuidades, enlazadas con lógicas relacionales, 
a la vez homogéneas y diferenciadoras. Lo deseante fue leído por estos filósofos 
franceses cómo una relación funcional inherente entre el deseo y la producción; como 
“realidad psíquica”. Recordemos que el concepto de máquina deseante de Deleuze y 
Guattari es vitalismo puro y duro. Comentaristas significativos de su obra reivindican 
la cercanía expresa y confesa de estos autores con el pragmatismo americano, y en 
especial con el pensamiento de James y Peirce. De otro lado, una nueva generación 
de intelectuales, en el campo de la epistemología, han reivindicado el pragmatismo.

Una pista importante de Deleuze y Guattari emerge cuando hablan de la división 
del trabajo; pero hoy no se podría adjudicar, en su dimensión económica, solo las 
dialécticas de des- territorialización y re-territorialización. La conectividad cultural, 
lúdica, cognitiva que tenemos con el internet, con las redes virtuales, nos cambia de 
territorio sin desplazarnos. En nuestro imaginario, el arraigo al territorio actual no es 
igual al que se tuvo en el pasado. Al estar instalados en nuestro tiempo nos cuesta 
pensar en las realidades de otros tiempos. El territorio nuestro no es el territorio de 
la geopolítica clásica. Bajo el modelo anterior tayloriano, las organizaciones estaban 
configuradas sobre una espacialidad, un territorio, una planta física. Incluso, en el 
esquema foucaultiano, la fábrica se parece a una cárcel, a un lugar de encierro clásico. 
En contraste, las organizaciones actuales aparecen con una fuerte desterritorialización, 
con un mayor grado de virtualidad-temporalidad y una menor sujeción a las fronteras 
de la espacialidad.

Según Deleuze y Guattari, el agenciamiento expresa, mediante políticas 
públicas, los cursos de acción, su trayectoria, impacto y lógica, pero no como una 
representación, sino como prácticas o dinámicas de acción, pulsiones. Una pulsión 
no existe en potencia, una pulsión se ejerce: solo en el ejercicio es pulsión. Allí se 
manifiesta una ruptura con la lógica aristotélica de potencia y acto. El agenciamiento 
representa una unidad mínima o básica, pues, explícita las relaciones entre los 
diversos colectivos humanos; pone en juego las tramas de interdependencia entre las 
poblaciones con sus multiplicidades, afectos, intensidades y territorios. Sin embargo, 
para Deleuze y Guattari siempre el agenciamiento sería, ante todo, territorial. 
Se trataba de pensar una geografía de las multiplicidades como condición para el 
movimiento y para que se pueda generar el devenir de la historia. Deleuze y Guattari 
(1985) dejaron tópicos claves, pistas, que solo hasta hace pocos años empezaron a 
ser discutidas por teóricos del Management y de la teoría organizacional. Redescubrir 
sus concepciones sobre espacialidad, territorialidad, rizoma, máquinas y máquinas 
deseantes, permite reactualizar en el Management la literatura de frontera. Se convierte 
en un registro innovador desde la filosofía política contemporánea sobre la sociedad, 
las organizaciones, en una perspectiva posmoderna.

La obra de estos autores también fue influyente sobre la dinámica de la 
desterritorialización. Inicialmente, propusieron el modelo rizomático como un modelo 
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anti jerárquico, esbozando una estructura con múltiples raíces y permitiendo la 
participación y la multiplicidad de sus partes. Este modelo no está limitado por el 
tiempo y el espacio sino por nodos que nacen, mueren, se conectan entre sí y van 
evolucionando. ¿Cuándo formulan la crítica del rizoma arbóreo tratan de describir 
cómo se construye o cómo se conforma la sociedad que se está desarrollando? El ser 
humano está atravesado, segmentado, por múltiples instituciones. La contraposición del 
modelo arbóreo se centra en el pensamiento binario tradicional. La estructura arbórea 
se manifiesta en la memoria larga, mientras que la rizomática se manifiesta en la corta, 
que son ideas concisas, discontinuas, de ruptura, múltiples y sometidas a la ley de la 
continuidad. La micropolítica de segmentación plantea que estamos segmentados por 
todas partes; todo lo vivido espacial y socialmente está segmentarizado circular, lineal 
y binariamente.

Lo binario se puede referir a las clases sociales, hombre-mujer, adulto-niño; lo 
circular, a la relación de los asuntos de un individuo con los asuntos de la familia, de la 
ciudad, el país, el continente, el mundo. Por su parte, lo lineal, quiere decir que una vez 
vamos terminando procesos, empezamos con otros. Estamos segmentados en estas 
tres dimensiones. El Estado también ejerce una propia segmentaridad y la impone; de 
modo que la vida moderna no ha llegado a suprimir la segmentaridad, si no que la ha 
afianzado. Antes de la existencia del Estado ya existía la segmentación, por ejemplo, 
en las comunidades primitivas. La segmentaridad es connatural a las estructuras del 
racionamiento social y se relaciona con la espacialidad y el territorio. Existe, entonces, 
una segmentaridad primitiva y otra moderna, rígida, molar, con instancias bien definidas, 
arraigadas a las instituciones. Dichas instituciones van a depender de máquinas no 
diversas, no solamente dualistas, sino dicotómicas que funcionan diacrónicamente 
y van a complementar la segmentaridad flexible, primigenia (molecular). Todo ello 
produce flujos, nuevas composiciones que no coinciden necesariamente con el 
segmento, sino que construyen devenires. Lo molecular a diferencia de lo molar hace 
referencia a las intensidades, donde ya no hay relaciones de velocidad o lentitud.

La especie humana está sumergida en un inmenso movimiento de 
desterritorialización; sus territorios originales se rompen ininterrumpidamente con la 
división social del trabajo, con la  acción de dioses universales y con la relación de 
sistemas maquínicos. La desterritorialización se considera un movimiento por el cual 
se abandona un territorio a través de la operación de las líneas de fuga y, gracias 
a ello, se presenta una reterritorialización, es decir, un movimiento hacia la nueva 
construcción del territorio. Deleuze y Guattari nos dan pistas acerca de la crítica del 
racionalismo dominante en el Management y en la teoría organizacional, con respecto 
a la teoría del actor presente en Merton, en Parsons, en la corriente sociológica 
estructural funcionalista. Resulta absolutamente articulador el pensamiento de Simon y 
la escuela del Management estratégico. Tal teoría propone un actor que es coherente, 
que actúa de manera integral desde la lógica de su racionalidad, y en el cual existen 
relaciones causa- efecto, por ejemplo, en la discusión entre decisión y acción. Es  
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claro el orden: primero se decide, luego se actúa. Hay una coherencia entre el decidir 
y actuar relacionada con fines y medios. La concepción de Guattari y Deleuze rompe 
radicalmente con el racionalismo de tipo cartesiano.

La metáfora rizomática es muy importante; significa una crítica al positivismo 
tecno-científico. En vez de quedarse en las evidencias, en los datos -en la información 
que nos brinda el árbol-, se debe escudriñar en su base; en la raíz que le da sustento. 
En la actualidad los territorios son radicalmente diferentes (incluso la propia noción de 
soberanía resulta anacrónica; pues, la gubernamentalidad como tecnología del poder 
para el control de la población ya no tiene el efecto que describía Foucault hace tres 
décadas). Filósofos contemporáneos como Agamben, Sloterdijk, el propio Deleuze, 
Guattari, Foucault, no son clásicos en el sentido estricto de la palabra; no realizan una 
filosofía que pretende ser omnicomprensiva, como era la primera filosofía hasta el 
siglo XVIII, ni hacen una filosofía en campos que podrían llamarse residuales.

2 |  VITALISMO, SISTEMAS DE VERDAD Y  MANAGEMENT

Un ejemplo de cómo se exacerba el vitalismo en la modernidad con los CEO, 
es cómo hoy en día el gran flujo del discurso que la gente busca escuchar, o que se 
promueven para administrar, no es el discurso del gerente. Hoy en día no se invita 
al CEO de una gran empresa a una conferencia, representante de la competitividad, 
del vitalismo, de los valores de espíritu y a la vez biológicos, para que expongan 
a los administradores. Eso sustenta de una manera muy gráfica la presencia del 
vitalismo en el management. Es fecundo  que Foucault, en vez de hacer una discusión 
estrictamente analítica y filosófica del poder, no cae tampoco en la lógica positivista 
científica de que el poder es un objeto mensurable, que se puede medir y validar 
estadísticamente para comprender positivamente, sino que construye una suerte de 
otro camino antropológico- arqueológico, no estrictamente filosófico, pero que, desde 
la documentación, hace investigación social como historiador, yendo a archivos y 
documentos haciendo hermenéutica.

Las teorías foucaultianas del poder no son  esquemas  arbitrarios ad hoc, 
pues la propuesta de sociedad disciplinaria es una suerte de síntesis de estudios 
detallados de Foucault sobre los sistemas de práctica, mirándolos en términos de sus 
transformaciones históricas, sin tener una metateoría detrás que permita construir y 
alumbrar con facilidad desde un modelo científico positivo. Este es un tema que es 
muy importante comprender a través de etnografía, que no siempre será la etnografía 
en el sentido estrictamente antropológico, sino de lo documental etnográfico de 
distinto tipo, incluyendo las propias construcciones reglamentarias discursivas, 
los testimonios de época, etc., lo que podríamos llamar más como una etnografía 
articulada a antropología cultural. La pregunta sería arqueológico- etnográfica, en el 
sentido de discursos e ideologías: ¿los saberes, discursos y dispositivos ideológicos y 
representacionales de hoy de dónde vienen? Cuál es el decurso de esto que llamamos 
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Management; arqueológicamente visto como historia de las ideas, y también como 
análisis retrospectivo de las prácticas, representaciones, discursos.

En la actualidad, las tecnologías del poder, instrumentalizadas desde las ciencias 
de la administración, contribuyen de manera significativa a expandir el poder de los altos 
mandos directivos y las cúpulas del poder organizado. La postmodernidad y el hiper 
industrialismo capitalistas han permitido una mayor capacidad de control y regulación 
del poder corporativo. Igualmente, han propiciado diversas y complejas formas de 
asociación de éste con los poderes públicos en marcos cada vez más globales y 
trasnacionales. Sin embargo, el actual y refinado discurso managerial ignora, tanto el 
cambio de época como la concentración y centralización, incluyendo los medios hiper 
tecnológicos virtuales y digitales, propios de nuestra época.

Resulta interesante subrayar la manera como Foucault  apreciaba la verdad en 
función de los sistemas de prácticas. El papel de las prácticas humanas es esencial 
para configurar -como él lo hizo- las genealogías y entender el rol del Management en 
las sociedades contemporáneas. Foucault formuló las tecnologías de poder y al poder 
lo pensó como tecnología. Este autor recusaba la idea de construir meta discursos 
sobre el poder del tipo “teorías del Estado” o teorías políticas clásicas contemporáneas, 
tales como el contractualismo o el institucionalismo. Consideraba clave, incluso desde 
los siglos XIV y XV (orígenes de la sociedad moderna), ver al poder como tecnologías, 
como dispositivos de dominación. Estas ideas son, al mismo tiempo, discursos sobre 
la verdad y la legitimidad; es decir, discursos articulados a procesos cognitivos y a 
los sistemas de prácticas humanas. Sobre este terreno surge la lógica disciplinaria, 
discursiva, tecno científica.

Hay una suerte de cierre en el ciclo de un paradigma unificado; el cual ya no es 
de carácter racional, racional instrumental, ni racional limitado. No es el paradigma 
del Management dominante de carácter estratégico, sino la antípoda de ese mismo 
paradigma,  en la medida en que se reconocen las prácticas, la discursividad sobre 
esquemas vitales de biopolítica y biopoder, y el ejercicio de dichas dimensiones. 
Pareto, Gaetano Mosca, Michells, y el resto de estos teóricos de principios del siglo 
XX y de finales del XIX, podrían ser elitistas, porque según el discurso elitista una 
minoría dirige y las masas obedecen. Este era el panorama, el retrato de la enorme 
diferenciación social que existía entre dirigentes y dirigidos, managers y trabajadores, 
entre el liderazgo público y las comunidades, en una época donde las diferenciaciones 
sociales eran muy grandes y la noción de democracia de participación y de comunidad 
política postmoderna, aún no eran pensables.

Por su parte, el vitalismo contemporáneo es un vitalismo repolitizado. Virno señala 
que el escenario más político es la fábrica. Por los lenguajes del empoderamiento 
social, la participación no solamente debe ser vista con base en esquemas top 
down, sino como esquemas de carácter transversal. Las sociedades en red, las 
sociedades comunicadas, la interacción, la idea del prosumer (el productor que es a 
la vez consumidor) son situaciones inéditas. No son utopías, sino prácticas humanas 
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de las sociedades globales postmodernas. Emerge la reinstalación de un vitalismo 
que integra al pragmatismo; se trata, curiosamente, de una corriente importante en 
la filosofía política y social contemporánea, pero que no existe en el Management. 
Vistos críticamente, los elementos morales, filosóficos y críticos son insuficientes o 
inadecuados. La filosofía política siempre tiene un sustrato de la filosofía moral, la cual 
consiste en la discusión filosófica (no científica) acerca de qué es lo bueno, lo malo, lo 
deseable, lo indeseable; a qué se adhiere y a qué se rechaza. Se trata de centrarnos 
en los sistemas de valores que tenemos los individuos y las sociedades. Aquellos 
no son reductibles a ningún tipo de lógica racional-científica. Desde el siglo XIX se 
fundaron las ciencias positivas, con la sociología de August Comte, con Durkheim al 
final del siglo XIX y con el desarrollo de la economía como ciencia-técnica. Todas estas 
ciencias sociales se separaron de la filosofía y la recusaron con el argumento según 
el cual esta disciplina es una suerte de discurso especulativo y general que no ofrece 
explicaciones de tipo científico.

3 |  LA RACIONALIDAD MANAGERIAL, PUESTA EN CUESTION

La idea del conocimiento absolutamente predecible, proyectable y anticipatorio 
fue dejada de lado en las ciencias sociales, aunque ha influido muchísimo en el 
Management4. El relativismo radicalizado se convertiría en agnosticismo, como versión 
light del nihilismo que recusa radicalmente los sistemas de verdad y solo asume una 
indiferencia moral de fondo respecto de qué es y qué no es verdadero. Esta discusión 
acerca de lo verdadero, nos conduce al tercer campo, dominante hoy en las ciencias 
sociales y en el Management, que se denomina de dos maneras: constructivismo y 
convencionalismo.

¿Cómo se construyen los sistemas de verdad y  de referenciación lógicos desde 
este campo? Se los configura generalmente a partir de convenciones de carácter 
deductivo o ad hoc, los cuales permiten determinar las características de un discurso, 
sus componentes y la relación con la forma como la interacción de estos discursos 
construye sistemas representacionales (el lenguaje binario, el matemático decimal y 
la sintaxis lingüística, son ejemplo de ellos). El convencionalismo no opera solo en 
las ciencias, opera en el mundo de la vida y en las representaciones discursivas, 
las imágenes y figuras que permiten comprender el color de las señales de tránsito 
son un convencionalismo social. El constructivismo es la forma sofisticada del 
convencionalismo, opera como meta teoría y como meta discursividad científica, es el 
éxito del constructivismo.

El papel subalterno que hoy tiene el relativismo y la anulación del nihilismo 
corresponden al predominio de la tecnociencia. La vertiente expresada en el mundo 

4 Por ejemplo, en la racionalidad limitada de Simon y en buena parte de los teóricos influidos por Pareto 
(vía la difusión de Lawrence Henderson).
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organizacional y social se concreta ahora en el llamado posthumanismo; un discurso 
de exacerbación de la tecnología y predominio de la tecnologización, como modos de 
vida del ser humano postmoderno. No somos conscientes de lo que somos, de hasta 
qué punto estamos inmersos en la  cyborización. El relativismo, como paradigma, se 
afirmó en el siglo pasado a partir de la revolución epistemológica que introdujo la física 
de partículas, la teoría de Heinsenberg sobre incertidumbre, la teoría subatómica, la 
teoría de la relatividad de Einstein y la teoría del quantum. Emergió, al principio del 
siglo pasado, en las ciencias exactas y naturales, por ejemplo, en la geometría distinta 
a la de Euclides, en las geometrías que conciben universos y espacios curvos, la 
geometría de Euclides es el equivalente en el mundo geométrico a la concepción 
espacio temporal de Newton. El elemento sofisticado que impregna a las ciencias 
naturales y exactas llega a las ciencias sociales y a los paradigmas científicos. La 
ciencia de la primera mitad del siglo XX creía que una parte de ella daba verdades 
universales indiscutibles e inamovibles.

El siglo XX dio paso al relativismo epistemológico. Hoy en las ciencias el 
paradigma relativista es absolutamente dominante. La ciencia del siglo XIX está 
enterrada. No es que no  haya racionalidad instrumental, ciencia o tecno ciencia, sino 
que estos dos campos no tienen el monopolio de la “verdad” desde las teorías científicas 
y desde los discursos sobre la legitimación de la verdad. Lo que hay en los discursos 
de la ciencia son relatos, meta relatos, narrativas. No se encuentra una diferencia de 
fondo entre una novela y un texto científico. Varios teóricos de la física mostraron, por 
ejemplo, que el comportamiento de las partículas subatómicas es aleatorio, no rigidez 
en el marco de lo subatómico fundamentado desde la microfísica contemporánea 
(teoría fractal y otros tipos de discursos relacionados con la microfísica). Los críticos 
de este discurso van a plantearse que lo que existe hoy son relatos, narrativas o 
discursos que no son explicativos de la “realidad” o del mundo objetivo.

El post modernismo rompe el predominio de la ciencia técnica como paradigma 
unificado. Allí, se encuentra, en el pragmatismo del siglo XIX y XX, una fuente fecunda 
de contradicciones de cartesianismo, y a la  vez,  seminalmente,  algo  que  sembrado  
en el management ha permitido su emergencia y hegemonía, a pesar de ser un corpus 
que disciplinariamente no tiene los mismos niveles de calidad, complejidad, erudición 
y sofisticación de otras ciencias. Si se compara la sociología con las ciencias de la 
gestión, desde el punto de vista de su complejidad discursiva no hay mucho qué hacer, 
es una comparación inadecuada, es otro tipo de discurso articulado más a los sistemas 
de prácticas y menos a los procesos meramente articulados a la comprensión. Si 
se pretende la comprensión en el management, un empresario o político exitoso 
no requiere el ejercicio de auto comprensión, o esta es situacional, no teorética; la 
compresión teorética es de los académicos y no de los sistemas de prácticas. En 
cada una de estas posturas se reinterpretan los postulados de Weber, y allí hay una 
nueva episteme que viene a ser ahora la burocracia que viene a darse tras el ideal 
organizacional de autoridad como los procesos de institucionalización, es decir, como 
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unos nuevos cambios de visión que reinterpretan y que vienen a estar en la burocracia 
desde otras formas.

Allí hay un problema epistémico complejo cuando los paradigmas de las ciencias 
positivas emergieron en los siglos XIX y XX. En cierta manera, nosotros somos víctimas 
de ello, porque el encasillamiento disciplinar, en las ciencias sociales y humanas, 
ha hecho crisis. O incluso en muchos otros campos a la hora de la verdad, cuando 
quiere resolver problemas los hacen equipos transdisciplinarios  y no  manteniendo  
las estructuras  epistémicas y los sistemas de verdad de cada disciplina. Como 
James Thompson lo había definido: los campos de dominio del management están 
articulados a la propia fuerza y dinámica de los conglomerados organizacionales, 
que no dependen de los derechos de propiedad, sino que pueden colocarse como 
esquemas complementarios y octogonales, circuitos que se encierran y articulan 
dinámicamente con el otro. El capitalismo de hoy está atravesado por la biotecnología, 
por la manipulación orgánica y las transformaciones en el campo de lo “bio” que 
implican nuevas productividades y reproducciones del capitalismo cosmopolita. El 
determinismo tecnológico considera que, en las interacciones entre seres  humanos, 
la mayor o menor libertad de acción, dependerá de la sofisticación de los recursos 
tecnológicos. En este sentido, se puede hablar, en el campo del Management y 
en la teoría de las organizaciones, de la complejidad organizacional, retomando a 
Durkheim (1987) quien diferenció las organizaciones simples con relaciones bastante 
libres y abiertas (primitivas) de las organizaciones complejas en las cuales el juego 
de la tecnología5 estaría en función de las estructuras del poder. Se debe decir que el 
racionalismo modernista no brinda respuesta frente a la transformación epistemológica 
que acontece, aún no la hemos logrado capturar.

Existe,  en  este  sentido,  una  gran  distancia  entre  el  modelo organicista del 
Management clásico y el modelo de poder organizacional y político contemporáneo. El 
primero era, en síntesis, un modelo cartesiano hombre-máquina, un modelo bastante 
mecánico   que   sustentaba   la   concepción   del   equilibrio   y  las dinámicas simples 
y mecánicas de lo organizacional. El segundo es mucho más proteico, digital. Buena 
parte de las promesas de la racionalidad limitada han sido convertidas en inteligencia 
artificial, en posthumanismo, en el viejo paradigma planteado por Pareto: la diferencia 
entre lo humano y lo no-humano6. En cierta manera los textos de Simon y de la escuela 
del Management estratégico fueron desencadenantes de la inteligencia artificial para 
resolver problemas relacionados con asuntos epistemológicos y cognitivos, para 
anticipar, normalizar y protocolar, así se pudo concebir que se puede resolver la 
incertidumbre a partir de la configuración de protocolos.
5 Por tecnología no se entienden solamente los instrumentos o artefactos, puesto que las estructuras 
administrativas, las formas organizaciones y de gestión, son también tecnologías de organización. Ade-
más, las estructuras del poder, como las describedescritas por Foucault (2004a), como consecuencia 
de la bio-política, y del bio-poder (saber, verdad, poder) están en función de la tecnología. No de manera 
gratuita Foucault inauguró la discusión sobre las tecnologías de poder y las tecnologías de poder para 
la gobernanza.
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Muchas de las tecnologías de dominación no son el resultado de decisiones 
expresas de orden voluntario o intencional, son el fruto de interacciones sistémicas y 
de las propias lógicas de funcionamiento de sistemas sociales organizados, expertos y 
complejos. Allí juegan un papel mayor la informatización y la cibernética, como campos 
de diseño de las acciones humanas. Las mega organizaciones cada vez más se apoyan 
en sistemas de robots sofisticados y extendidos; estos artefactos reformulan los lugares 
y las nuevas relaciones trans-espaciales de las llamadas políticas organizacionales de 
dirección estratégica. Hoy se habla del internet entre las personas, que permite una 
interacción en la que digitalizamos comunicaciones y relaciones sociales, la interacción 
social, se trata de un mundo que pareciera eliminarlas de dinámicas como por ejemplo 
la laboral (Cifuentes, 2016). También se habla del internet de las cosas (Evans, 
2011), esquemas de comunicación e información digitalizados que permiten que las 
cosas transmitan información entre ellas7. El internet de las cosas lleva un estadio 
fuerte de la robótica y genera impactos sobre la gobernanza, es decir, sobre la esfera 
que tradicionalmente hemos tenido los seres humanos para decidir. Rhodes (1996) 
mencionaba que la humanidad se dirigía hacia esquemas en los cuales los sistemas 
automatizados, la ciborización, la informática y la biotecnología, transformarían la 
gobernanza de las organizaciones complejas. En este sentido, las tareas que los seres 
humanos cumplimos en las organizaciones, sobre todo las de carácter mecánico, no 
serán decididas y realizadas por seres humanos sino por sistemas maquínicos.
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