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InTrodUccIón

Condiciones y praxis de una comunidad  
virtual y periférica 

La Fundación Internacional Marcelo Quiroga Santa Cruz 
(2022, 8-9) cuya sede se sitúa en Ciudad de México y 
con página web: www.lafundaciondemarcelo.org, adop-

ta la forma jurídica de una Asociación Civil en tanto comuni
dad virtual de investigación. Se suma así al conocimiento de 
una sociedad nacional (boliviana), proporcionando conteni-
dos crí ticos a la práctica de una esfera pública nueva, de carác-
ter global, a partir de la reconstrucción unificada de archivos 
históricos para la protección de una historia política local en 
el entorno de una contraesfera pública más diversa que nunca; 

Comunidad virtual e investigación de historia  
política local: fundación internacional  

Marcelo Quiroga Santa Cruz

HUGO RODAS MORALES
Fundación Internacional Marcelo Quiroga Santa Cruz
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contraesfera que expresa la historia de desplazamiento de la es-
fera pública de los siglos XIX-XX por la incivilidad íntima –“la 
perversión de la fraternidad en la experiencia comunal moder-
na”, según escribiera Sennett (2002, 581) en un ensayo al res-
pecto– y de la lucha en el espacio de la narrativa por cosechar 
la “larga marcha de la confianza originaria” (Kluger 2014, 26) 
que la voluntad humana produjera socialmente, frente al dis-
curso estadounidense que reemplaza el carisma por la misión 
de líderes religiosos y militares capaces de “anticiparse a las 
crisis” pues “la misión es eterna y puede haber sido impuesta 
por Dios”, en relación con los voluntarios reunidos en orga ni-
zacio nes de la sociedad civil sin fines de lucro, como iglesias, 
hospitales, scouts, visiting nurses, cancer association, colegios 
comunitarios y otras (Drucker 1991, 160 y 179). 

Al atender a una historia específica que da razón de su uni -
versalidad y se resiste a la subsunción universal del estructu
ralismo sobre lo local,1 se observa que lo banal en la realidad 
social implica la historia de lo singular, verbigracia, el estu-
dio so ciológico del carisma que realizara Max Weber, motiva do 
por la atención que le provocaban los políticos modernos, 

1 Como la crítica a la tradición eurocéntrica, reivindicada por Quiroga Santa 
Cruz como “historia propia” de América Latina, en la ocasión en que era obli-
terada por el estructuralismo francés investido institucionalmente en el pre-
sidente (Claude Lévi-Strauss) del XLII Congreso de los Americanistas, en el 
centenario de esa institución reunida a principios de septiembre de 1976 en 
París. Fue el simposio “Poder y fascismo en América Latina”, coordinado por 
Quiroga, “cuya importancia le permitió elevar sus conclusiones a la sesión 
de clausura, denunciando casos de comunidades indígenas americanas some-
tidas a diferentes situaciones de abusos a veces con participación guberna-
mental”, incluyendo miembros del congreso como el s.j. lingüista y antro-
pólogo Bartomeu Melià, expulsado del Paraguay al denunciar públicamente 
la masacre sistemática de la etnia de los aches-guayaki (Del Pino 1977, 332). 
En sentido opuesto, siguiendo la diplomacia oficial mexicana de la época 
del PRI (Comas 1974, 114).
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usando los aspectos más triviales de su vida privada para cap-
tar al público. 

 Ilustración 1
Portada Boletín in/formativo, núm. 1

Fuente: Fundación Internacional Marcelo Quiroga Santa Cruz (2022).
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Ilustración 2
Portada Boletín in/formativo, núm. 2

Fuente: Fundación Internacional Marcelo Quiroga Santa Cruz (2023).

Este fenómeno, entendido reductivamente en el cambio de 
siglos XIX-XX (por Max Weber) como desorden o “perturbación 
social”, provocó que el mismo supuesto de investigación fa-
vorecido por la novedosa banalización de la actividad política 
diera lugar no solo a la hipótesis de una intensificación de los 

Comunidades vol. 2.indb   22Comunidades vol. 2.indb   22 29/07/24   13:2629/07/24   13:26



Comunidad virtual e investigación de historia...

23

sentimientos a través de la banalización excitante de situaciones 
privadas y la crítica del carisma secular, sino a la opacidad de una 
hipótesis alternativa que hoy resulta indiscutiblemente visible 
en la sociedad posmoderna: la de una “sociedad del espectácu-
lo” cuyas hipérboles, por ejemplo la del escándalo (Sarlo 2018, 
92), que se extiende y mercantiliza mediante los medios de 
comunicación de masas: “Tanto Weber como Freud podían ima-
ginar el enorme poder del carisma estableciendo el orden o per-
diendo su fuerza y volviéndose rutinario; ninguno de los dos 
imaginaba que el carisma podía constituir una fuer za para la 
trivialización del sentimiento más que para su in  ten  sifi ca ción, 
y como tal el lubricante de un mundo racional y ordenado” 
(Sennett 2002, 593. Cursivas propias). Cuanto más cabe decir 
ahora en un en tor no de comunicación en masa y la mediación 
comunicacional.

Vuelto sobre sí mismo como narcisismo autorrealizante en la 
sociedad actual, el entretenimiento contemporáneo se plantea 
como problema de lo que Sennet describía sobre la declinan-
te esfera pública del mundo moderno (“racional y ordenado”) 
y para toda estrategia desde abajo, desde las “tumbas no visi-
tadas”, que propician los trabajadores de una contraesfera 
pública crítica.2

Puesto que los congresos académicos de la sociedad evi-
dencian cada vez más que la mediación tecnológica es mayor 
que el contacto interpersonal, representan hoy instancias o mo
mentos de comunidades virtuales en las que (como Fundación 

2 Se desarrolla esta cuestión en: “El entretenimiento desde Luhmann y la 
teoría crítica: autorrealización individual/atomización social”, mimeo del 
Seminario permanente de sociocibernética crítica aplicada al estudio de Amé-
rica del Norte, coordinado por el Dr. Juan Carlos Barrón del Centro de In-
vestigaciones sobre América del Norte (CISAN) de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) (Rodas 2023).
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en el sentido de una red plural no alineada con instancias esta-
tales sino actuando dentro de la sociedad civil) la interfaz tec-
nológica actúa como soporte virtual de redes académicas y de 
investigación, orientadas a la crítica de la realidad social contem-
poránea semejante a la NREN (por su sigla en inglés Natio nal 
Research and Education Network) cuyo carácter global resulta 
constitutivo de su cobertura y actividad a disimilitud del carácter 
diferenciador local de fundación (Cicileo et al. 2009, 114).

Toda fundación internacional se vincula a prácticas colec-
tivas con objetivos dirigidos al bien común, en un flujo entre 
lo público y lo privado que sirve para vehicular los contenidos 
alternativos que el Estado representa, o simplemente comple-
mentarlos como sugiere la figura jurídica de la Asociación Ci-
vil al limitarse a no contrariar o perjudicar el bien común y el 
interés general (Vitolo 2019, 238-9). El concepto de fundación, 
entonces, profundiza una autoinhibición de la forma jurídica 
de Asociación Civil, asumiéndola tal un imperativo ético, esto 
es, la negación de los fines de lucro para sus miembros como 
salvaguarda de los fines a largo plazo de una organización auto-
constituida y de carácter permanente, no limitada en el tiem-
po de su existencia.

Por su parte, el carácter de una comunidad virtual de in
vestigación de contenidos locales críticos para enriquecer con 
ellos una esfera pública global se propone convertir la crisis 
de la política de masas (Manrique 2016, 196-7), expresada en la 
atomización social de “individuos conectados” y mediados por 
“redes sociales”, en otra política que trascienda el horizonte 
nacional y que signifique con sentidos nuevos la interfaz tec-
no lógica al transcodificar contenidos intergeneracionales, tra-
du ciendo las prácticas de los jóvenes (Serres 2014) con las 
experiencias fallidas de la historia anterior y el silenciamiento 
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en el presente de la dimensión utópica del pasado, o lo que be -
llamente George Eliot llamó “las tumbas no visitadas”, en su 
novela relativa a la vida en provincias Middlemarch (1874).

Podría decirse que la experiencia virtual en la constitución 
de una comunidad sugiere preguntas sobre el estado de la cues-
tión de un colectivo en ciernes o por desarrollar, la realidad de 
la Fundación Internacional Marcelo Quiroga Santa Cruz co-
menzó por la irrealidad de su existencia virtual que parecía ya 
lograda. Esto sugiere que no es el progreso la medida de la 
vida de una institución sino la imaginación que pueda poner 
en movimiento lo que la constituye y recuerda aquel antiguo se -
ñalamiento de Maquiavelo respecto a que las instituciones no 
debían olvidar la sombra del espíritu que las hizo posibles. 

Cabe el siguiente cuestionamiento: ¿cuál es el grado de auto -
nomía posible en el relacionamiento con otras instituciones 
para enfrentar una situación que requiere acciones comunes con 
objetivos de reparación difusos?, ¿un fraude cibernético es una 
falla entrópica, o puede representar una posibilidad de rela-
cionamiento interinstitucional vinculante? En el segundo ca-
so, el de la reestructuración de la institución en cuestión, las 
interrogantes se deben al silencio que se percibe como retro-
alimentación de los dos meses de ausencia señalados. ¿Se pue-
de existir en el vacío? ¿Después del anuncio público de una 
página Web, alguien se expresa de modo real sobre la comu-
nidad virtual que representa? Este estado ilusorio de la represen-
tación, de funcionamiento automático de una institución, ¿se 
limita al ámbito de las comunidades virtuales?

Toda comunidad virtual, se dijo para responder a esas in-
terrogantes que resultaron de la primera experiencia empíri-
ca de lo virtual, no puede olvidar los dos planos simultáneos en 
los que se asienta para llevar su construcción a planos más 
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elevados y futuros: 1) El de los mass media como protección 
del silencio del pasado frente a la poética de la multitud o “so-
cialismo vivido” postergado; 2) El del campo de lucha de la 
simultaneidad narrativa autor-lector, desde las organizaciones 
de la sociedad civil frente al sistema de poder global. 

La protección del silencio del pasado 
frente a la poética de la multitud

Como Fundación, se cumple con los requisitos jurídicos del 
ámbito mexicano constituyéndose por decisión propia y, más 
allá de un instrumento privado (un acta con reconocimiento 
notarial de firmas), como un instrumento público con la res-
pectiva escritura. El Derecho Público se encarga de señalar que 
la “realización de una obra de interés social” sin fines de lucro, 
supone organizacionalmente que su Consejo de administra-
ción (en este caso, tanto el Consejo consultivo como el Comité 
coordinador) laboren a título gratuito (Carballeira 2009, 195), 
puesto que toda Asociación Civil (universitas personarum) co-
nocida por las iniciales A.C., sostiene diferencias que conviene 
recordar respecto a la forma de institución que se denomina 
“Fundación” (universitas rerum). 

La primera adquiere una personalidad jurídica y colectiva 
distinta a la de los miembros individuales que la componen y 
por eso su carácter asociativo y de comunicación hacia la so-
ciedad es central (Balfhor 2007, 14). La segunda, en cambio, 
nace del acto de voluntad de su fundador y tiene como objeti-
vo principal que los beneficiarios no sean sus integrantes sino 
la comunidad social en conjunto, es por tanto más altruista que 
una asociación civil (Elechiguerra, Corral y Laguregui 2015, 35) 
y requiere que su personalidad (como Fundación) sea distinta 
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a la de su instituyente (Fundador), quien pasa a ser un tercero 
ajeno a la dirección (Cahián 2003, 48-53). Esta distancia entre 
Fundador y comité coordinador es visible para quien desde 
la virtualidad observe a la institución en materia, porque el Fun-
dador se percibe materialmente “desaparecido” por el Estado 
de la sociedad a la que pertenece.

Esta no es una cuestión menor, pues impone un recaudo que 
la teoría crítica ha señalado con suficiente claridad y que re-
toma la información, precisamente en el marco de este Con-
greso. Fue Max Horkheimer quien sugirió que no se debe ser 
sádico en nombre de la verdad y conviene retardar el conoci-
miento del horror, dándole tiempo a la experiencia sensible 
para poder lidiar con él (Kluge 2014, 81).3 El acercamiento a 
un pasado sensible, a una herida actualizada (recuérdese que 
crímenes de lesa humanidad como la tortura, no prescriben 
en el tiempo), tiene varias implicaciones histórico-políticas y 
teóricas que apenas se mencionan a manera de pistas de inves-
tigación, al igual que la experiencia de una “comunidad virtual 
de investigación”, cuyo objetivo es poner a disposición del pú-
blico la obra completa de su Fundador, sin disminuir su sen-
tido politizador (problematizador) de lo que se entiende por 
orden natural de las cosas. Se trata de un método constructi-
vista a partir del desorden y no sistémico del orden (este último 
notablemente representado en la epistemología de Luhmann).4

3 Una digresión de actualidad cinematográfica latinoamericana: la película 
Argen tina, 1985, dirigida por Santiago Mitre, ficciona hechos y nombres in
directamente sensibles para nuestra propia institución (secuestro, tortura y 
“desaparición” de su Fundador) aludiendo a parte, no todo, del “derecho a la 
vida” en la Argentina. Cuando Juan Rulfo en México intentó comunicarlo de 
manera directa, motivó repercusiones locales negativas dividiendo la esfera 
pública de la cultura mexicana (la revista Proceso lo documentó en 1981).

4 Ver a Comas (1974) y a Del Pino (1977).
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Las fundaciones, cuya noción original nace con el cristianis-
mo (López-Nieto 2006, 23), son definidas en la modernidad 
como instituciones sin fines de lucro que buscan “espacios de 
acción solidaria” no atendidas por el Estado y por una cesión 
de este último sobre todo en el ámbito económico (Cahián 
2003, 41-42). Sin embargo, tienen un carácter distinto en sus 
objetivos culturales que resultan propios de un proceso per-
manente de educación (Pérez y Fol 2019, 120) o de información 
constante como distinción de diferencias –que es algo seme-
jante (Rodas 1998, 123-37)– y están abiertas al aprendizaje 
(Drucker 1991, 178). Para el presente caso de la Fundación In  ter-
nacional Marcelo Quiroga Santa Cruz, el Fundador da nom bre 
a la institución por ser un ejemplo a seguir de manera diferen-
ciada, porque fue una personalidad intelectual cuya obra en 
conjunto constituye propiamente el capital fundacional o pa-
trimonio que se busca poner en conocimiento de la sociedad, 
lo que en las actuales condiciones del desarrollo tecnológico 
global supone un acceso doble: virtual (Web) y material (obra 
completa impresa).

Esto responde a que el Estado como institucionalidad pú-
blica, de manera histórica debilitado en las últimas décadas 
por el llamado proceso de “globalización capitalista”, ha ido 
cediendo algunas de sus prerrogativas como sector guber na men -
tal, y las del sector privado productivo hacia las del llama do ter -
cer sector de actividades privadas no lucrativas, representado 
por las Asociaciones Civiles (Organizaciones No Gubernamen-
tales, las ONG) y las Fundaciones que cooperan con el poder 
pú   blico, de forma teórica sin llegar a sustituirlo, a pesar de 
su fun   ción de “célula social de máxima proyección”. En Mé-
xi co, las fundaciones son “entidades legalmente independien-
tes, pero con estrechos vínculos con la empresa a nivel estratégico, 
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finan ciero y del gobierno mismo de la fundación” (Villar, Dutcher 
y Gandini 2014, 19). La autonomía de una comunidad vir-
tual no supone desconocimiento de las regulaciones locales 
sino distancia de ellas debido al carácter de una comunicación 
deslocalizada. 

La Fundación tiene la particularidad de que la figura de su 
fundador supone para el Estado Plurinacional de Bolivia una 
deuda histórica con relación a derechos humanos conculcados, 
a los que no se ha hecho justicia desde hace más de 40 años, 
además de haberse premiado a la institución militar responsa ble 
de un crimen de Estado: cursa una demanda de los fami lia res de 
Marcelo Quiroga Santa Cruz ante la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH), perteneciente a la Organiza ción de 
Naciones Unidas. De manera que los fines culturales están en-
causados a beneficiar a la sociedad boliviana con el conoci-
miento de la obra de uno de sus intelectuales más destacados, 
revela un óptimo estatal no logrado, propio de una historia de 
crisis en las relaciones sociedad civil-Estado en Bolivia. 

El campo narrativo de la simultaneidad autor-lector

La consecuencia organizativa de esta irresuelta situación his-
tórico-política tiene al menos seis dimensiones teóricas que 
importan a los objetivos institucionales, en el sentido de la re-
cuperación de un acervo intelectual y político de gran parte 
del siglo XX en Bolivia. Entre esas dimensiones que se deben 
articular con los objetivos y contenidos de la institución, cabe 
mencionar algunos ejes programáticos a trabajar hacia delante:

1)  El campo de la memoria que suele referirse comúnmente 
como el de aquellos que habiendo muerto “ya no están 
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entre los vivos”. Esto último debiera plantearse como in-
terrogación, sobre todo si se trata de culturas que no ex -
pulsan a sus muertos al espacio aséptico y aislado de un 
panteón. No es necesario decir que la sede en México de 
la Fundación no es menos rica heurísticamente en este 
aspecto que el que designa a los muertos en Bolivia. Mar-
celo Quiroga vivió en México durante sus años de exilio, 
entre 1974 y 1977.

2)  El proceso autoconstituyente de un “grupo fusionado”, o 
“equipo horizontal no alienado” (Sartre 2004, 268-270) 
que cumpla tareas culturales nuevas respecto a los valores 
do  minantes y funcione investida de derechos y obligacio-
nes autónomas, independiente del que determinan otras 
autoridades públicas (Elechiguerra, Corral y Laguregui 2015, 
44). Esto alcanza a la dirección ejecutiva de organizaciones 
del sector privado y su formación técnica especializada o 
“management institucional sin fines de lucro”, incluida la 
gestión para la recaudación de fondos (fund raising) y do-
naciones o el “capital gratuito” (Elechiguerra, Corral y Lagu-
regui 2015, 45), que menciona la literatura jurídica re lativa 
a Fundaciones y Asociaciones Civiles (Cahián 2003, 45). 

En este ámbito parece preciso el desarrollo de nociones o 
categorías que consideren el entorno de las instituciones 
sin fines de lucro más allá de reducciones economicistas 
propias del sector de servicios: por ejemplo, el término “clien-
te”, que no parece adecuarse a las relaciones entre bene-
ficiarios y miembros de una institución sin fines de lucro 
(Balfhor 2007, 63). Más que una idea clara de cómo obte-
ner recursos (Synergos 2003, 9) parece valioso tener clari-
dad en cómo no obtenerlos cuando se trata de resguardar 
un patrimonio cultural.
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3)  La virtualidad de contenidos debatidos en una contraes-
fera pública global no regulada de modo estatal o privado, 
para que el substratum de la Fundación, entendido como 
el patrimonio que garantiza el cumplimiento de sus ob-
jetivos, se traduzca en un acervo propio (un Centro de do-
cumentación) dialogante en el ámbito de la “alucinación 
consensuada” del ciberespacio. ¿Cómo transmitir deter-
minado conocimiento u obra intelectual en una paideia 
virtual, entre sujetos intergeneracionales (Serres 2014, 27-
31) y además entre vivos y muertos (Kluge 2014; 2016)? 
El reto de la diversidad para las comunidades virtuales 
parece situarse en la construcción de un vínculo democrá-
tico de la sociedad civil que no debe darse por supuesto 
como racionalidad común fuerte (O’Sullivan 2012, 33). 

4)  Derivas contradictorias de la globalidad histórica con-
temporánea que complejiza (problematiza) el espacio de 
acción de las Fundaciones en varias dimensiones simul-
táneas, es la simbiosis actual entre economía y cultura y 
la correlativa ambigüedad de las regulaciones de distin-
tos países en la categorización de las ONG como institu-
ciones sin fines de lucro, como capacidad potencial para 
resolver el monto del patrimonio suficiente para el logro 
de objetivos (Cahián 2003, 50) o para distinguir Asocia-
ciones Civiles de Fundaciones respecto a las organizacio-
nes privadas con fines mercantiles (Balfhor 2007, 17). 

5)  La narración de la historia no desde la linealidad del pro-
greso sino con las varias realidades simultáneas, la mayo-
ría de ellas en contradicción entre sí, a la manera de un 
espacio pluralista en el que “las plantas conceptuales sem-
bradas por Marx” dan flores virtuales que llevamos a los 
muertos por la libertad que los vivos pueden ejercer 
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(Kluge 2016, 66-67). Esta metáfora sobre la conexión no 
arbitraria de lo real al modo de una red o rizoma por el 
que está conectada la copa del árbol con sus raíces, sugiere 
como parte de la esfera pública una red de libros en la que 
muchos trabajan juntos sin necesidad de saberlo. Si la fan-
tasía, materia prima de lo poético, en su excesivo goce puede 
volvernos insensibles, a la vez permite también la na rra-
ción equilibrada del límite al postular la simultaneidad 
de la alianza en el tiempo entre lectores y autores del pa-
sado con el presente. Esto “es lo que sustenta la prevalen-
cia del entretenimiento en los medios” (Kluge 2014, 34).

6)  La incivilidad de los líderes carismáticos modernos con-
siste en no distinguir ya sus sentimientos expresados al 
público con los de este: son los escándalos de la banalidad 
los que dan cuerpo y fuerza a los famosos “hombres (y mu-
jeres) sin atributos” de los reality shows televisivos.5 El 
anacrónico control clasista que ejercía el líder en el siglo 
XIX –del que habla Drucker cuando refiere la misión nada 
impersonal y el trabajo comprometido del líder en el con-
texto estadunidense del derrumbe de la enseñanza formal 
desde los años 50 y el auge del autoaprendizaje (1991, 
15 y 149)– , sin olvidar que los libros de autoayuda y el 
formato electrónico de lectura en los que la conexión 
autor-lector se vuelve una identificación, ceden a la dra-
matización de motivaciones. 

Así, se puede decir que “la electrónica protege el silencio 
del pasado” (Sennett 2002, 615), ya que promueve lo inconexo 

5 Cualquiera puede ser famoso y para eso se inventó Gran Hermano, esa “ti-
bia y consoladora ilusión”, esa acción de “lo siempre igual” que construye la 
mercancía de los mass media; se trata del show business (Sarlo 2018). 
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de las cualidades subjetivas; la alianza entre Ilustración y Poé-
tica que refiere Kluge, en el punto en que permanecen irreali-
zadas se rompe con la dramatización pública de la intimidad.6 Si 
el sentimiento íntimo impúdicamente expuesto aparece como el 
significado de la realidad, potenciado por el periodismo, el apren-
dizaje ciudadano moderno del juego y la impersonalidad se 
ve desplazado por la tiranía de la intimidad: si la clase es filtrada 
a través de la personalidad individual del líder, emergen pro-
blemas que las personas consideran por “estar juntas entre ellas” 
(Sennett 2002, 719). 

conclUsIones

Dos cierres provisionales

Toda comunidad virtual parece determinada por su realidad 
material y fáctica, pero comporta una autonomía virtual que 
es su diferencia específica en el ámbito de Internet y las co-
munidades virtuales: las fundaciones y las asociaciones civiles 
son formas de un campo del Derecho Público en construcción, 
o mejor, de una esfera de opinión pública no sometida al De-
recho Público de ningún Estado. 

La unidad de tiempo y lugar que supone la consideración de la 
sensibilidad humana entre individuos que no se conocieron, y 

6 “Los medios electrónicos masivos desempeñan un rol crucial en esta desvia-
ción, logrando simultáneamente la sobreexposición de la vida personal del 
líder y oscureciendo su trabajo en el despacho”, escribió Sennett (2002, 580). 
La tragedia antigua mostraba la dirección de la acción hacia el sufrimiento; el 
actor era alguien que sufría bajándose del escenario, pero hoy “el sufrimien-
to pierde la forma concluyente cuando pierde su fundamento”. La esfera pú-
blica es un bien personal invaluable a condición de mantener un tránsito no 
mediado entre subjetividad y comunidad, postula Kluge (2016, 82).
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que no estando vivos comparten una ciudadanía común y vir-
tual fundada en la “república de los libros” –y no deja de 
mencionarse que este ámbito del conocimiento parece más 
valioso que el de la información–, es interdependiente de la 
con dición de globalidad de la sociedad contemporánea. En 
medio de una lógica de consumo y plusvalor, que convierte al 
trabajo muerto que son las máquinas en sentido degradado de 
lo humano, se encuentra la tarea cultural que la Fundación 
Internacional Marcelo Quiroga Santa Cruz considera rectora y 
Kluge llama “vida del espíritu, una vida que marcha por sepa-
rado, pero puede latir al unísono” (2014, 80). Esto visto desde la 
obra de Kluge, con base en el desorden dialéctico de realida-
des distinguibles. 

En cambio, a partir de la tiranía de la intimidad que preten-
de no aburrir a su público sino “entretenerlo”, cuestión plan-
teada por François Jost y que Sarlo responde con la estrategia 
del escándalo (Sarlo 2018). Así, desde el orden global de los 
medios electrónicos en la actualidad dominante, se pensaría 
que por entretenimiento cabe definir la insatisfacción autorrea-
lizada del Yo, lo mismo que del deseo momentáneamente sa-
tisfecho en el recíproco impulso del péndulo schopenhaueriano 
entre voluntad y aburrimiento: la anulación de la esfera pú-
blica y del pensamiento.
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