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Resumen:  

Trabajo que trata de analizar, desde una perspectiva axiológica, por qué los índices 
de percepción de la corrupción política y administrativa son mayores en el sur que en el 
norte de Europa. Así como en Latinoamérica, heredera cultural de España y Portugal. Con 
independencia de la incidencia que pueda tener el sistema político escogido por cada país 
en la producción de dichas desviaciones. La cuestión específica que se investiga es cómo 
la religión y la filosofía han modelado dos visiones diferentes de entender la esencia 
humana en Occidente. Con especial énfasis en el estudio del caso de España. El método 
de investigación empleado, en este caso cualitativo, parte de un análisis de contenido de 
multiplicidad de textos ortodoxos, además de otros calificados en su momento de 
heréticos.  
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1.- Introducción 

El presente trabajo trata de analizar, desde una perspectiva axiológica, por qué los 
índices de percepción de la corrupción política y administrativa son mayores en el sur que 
en el norte de Europa. Así como en Latinoamérica, heredera cultural de España y 
Portugal. Hecho que anualmente queda constatado en el Índice de Percepción de la 
Corrupción llevado a cabo por Transparencia Internacional2. La cuestión específica que 
se estudia es cómo la religión y la filosofía han modelado dos visiones diferentes de 
entender la esencia humana en Occidente. Con especial énfasis en el examen del caso de 
España.  

De manera que la proposición a investigar sería positiva explicativa, centrada en 
el «ser». Es decir, se busca relacionar la variable dependiente, corrupción, y la 
independiente, religión y filosofía. Con el fin de averiguar las causas del mal investigado. 
Mientras en el mundo católico hay una tendencia a ahondar en proposiciones normativas, 
de imposible verificación al sustentarse en afirmaciones del tipo «tiene que ser»3. Pues si 
no se concibe al ser humano como lo que realmente es, sino como lo que se desea que 
sea, se muestra utópico hallar una salida para tan grave problema, ante la inviabilidad de 
realizar análisis empírico alguno.  

Por tanto, se trata de una investigación de relevancia teórica y sustantiva, ya que 
aborda un asunto crucial para nuestra sociedad. De su óptimo resultado depende que 
obtengamos una mayor comprensión, y por ende mejores soluciones para erradicar una 
lacra que corroe los cimientos de nuestro Estado. Mal que amenaza con subvertir los 
sistemas democráticos y los adentra en perversas sendas populistas. Líneas que en el siglo 
XX se traspasaron y trajeron las más nefastas consecuencias a la vieja Europa.  

El método de investigación empleado, en este caso cualitativo, parte de un análisis 
de contenido de multiplicidad de textos ortodoxos, además de otros calificados en su 
momento de heréticos. Como de los fundamentos de distintas corrientes místicas, 
religiosas, filosóficas y de grupos hoy denominados «discretos». Pensamiento que 
contribuyó a dividir el cristianismo entre católicos y protestantes. 

Y es que el cristianismo se impuso desde el poder político, como una forma de 
legitimar su hegemonía. Por lo que buscó conseguir el fin último de la política, que es 
garantizar la cohesión social. De manera que para lograrlo se sustituyó la libertad 
individual de pensamiento por el dogma impuesto. Punto que con posterioridad separará 
a los católicos de los protestantes, al incorporar estos últimos el «libre examen». 
Cualquier atisbo de librepensamiento sería calificado por los católicos como herejía. Se 
instruyó en que lo bendecido era el líder, el Mesías salvador y no el individuo. Único 
capaz de traer la prosperidad colectiva. En tanto el resto de corrientes defendían que la 
conexión con lo divino era individual y para producir un cambio global solo había que 
enfocarse en que cada uno se mejorase a sí mismo. El progreso como sociedad dependería 
del esfuerzo de cada cual y no de un agente externo.  

                                                           
2 Índice de Percepción de la Corrupción (IPC). TRANSPARENCY INTERNATIONAL ESPAÑA. Obtenido el 11 
de febrero de 2016, de: http://transparencia.org.es/wp-content/uploads/2017/01/tabla_sintetica_ipc-
2016.pdf 
3 Santana Leitner, A. (2016). Módulo 1: Introducción. El diseño de la investigación. La pregunta de 
investigación y la revisión teórica, pp. 20-25. En Técnicas de análisis cuantitativo. Barcelona: FUOC.  
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En definitiva, la investigación planteada persigue dejar entrever que la esencia 
humana es vulnerable, por lo que de nada sirve plantear propuestas para un ser ideal que 
en realidad no existe y nunca existirá. Porque si algo poseen en común todas las corrientes 
místicas es el enaltecimiento de la humildad del conocimiento del individuo frente al 
saber infinito. Y es que la diferencia, en ostentar un índice menor o mayor de percepción 
de la corrupción política y administrativa, está en implementar medidas que limiten el 
control discrecional de los gobernantes. No en buscar un Mesías que salve a España de 
todos los males. Individuos que se mueven siempre en busca de su propio beneficio y 
terminan por interpretar la triste partitura de la corrupción inarmónica. Pensar lo contrario 
es fomentar una entelequia y proseguir alimentando el eterno fantasma de «las dos 
Españas», donde los extremos terminan socavando a la moderación. Donde la España 
cainita impone el diálogo destructivo al constructivo. Donde el equilibrio centrado de la 
«Tercera España» permanentemente es acallado.  

 
2.-Egipto, cuna del nacimiento del pensamiento occidental 

Las raíces del pensamiento occidental sobre la explicación de la creación del 
Universo y de la situación del hombre en el mismo se remontan al Antiguo Egipto. 
Ancestral civilización que perduró durante tres mil años. Especialmente a la etapa regida 
por el faraón Amenotep IV (1367 - 1350 a.C.), conocido como periodo amarniense en 
alusión a la ciudad de Amarna en la que se estableció. 

Su reinado duró diecisiete años. Y se caracterizó por la imposición del 
monoteísmo de Atón frente al mal llamado politeísmo precedente. En la fe por la que él 
abogaba las figuras de los múltiples ídolos no tenían cabida. Creencias de las que bebería 
posteriormente el judaísmo. Atón era democrático, encarnaba el hálito vital diario 
insuflado a cada ser, con independencia de su condición social o de su lugar de 
nacimiento. Akenatón lo reviste de nuevas cualidades, con un amor y bondad infinitos. 
Un ente espiritual promotor de la paz. Germen de una religión monoteísta con 
aspiraciones de igualdad y globalidad. Akenatón elevaría a Atón a la categoría de dios 
único, creador del Universo y de todas las cosas. Concepción de la que se haría eco 
después el cristianismo. El faraón se transforma así en el profeta a quien la divinidad le 
ha revelado el conocimiento, precedente de Moisés, Jesús o Mahoma4. Inclusive 
Akenatón insta a que no se utilice la palabra dios con Atón, sino «principio». Su doctrina 
sería prácticamente una revolución filosófica y no religiosa, preludio del paso del mito al 
logos desarrollado por los griegos. Enfocada más en la cotidianidad de la vida que en el 
mundo invisible5.  

Akenatón llevó el culto a las clases más humildes. Promulgó la igualdad de todos 
los hombres ante la ley. Liberó a multitud de esclavos y a reos condenados injustamente. 
Suprimió su harén. Sugirió a las mujeres de escasos recursos que dieran a luz 
exclusivamente dos hijos y no una docena como era lo habitual. Persiguió mejorar la 
situación de los más desfavorecidos. Edificó viviendas para los obreros. Donaba las 
dádivas de comida, dejadas a Atón, a las familias más necesitadas. Costumbre esta última 
que sigue vigente en el cristianismo, con los presentes entregados a los dispares patronos 

                                                           
4 Dulitzky, J. (2011). Akenatón. El faraón olvidado. Buenos Aires: Editorial Lectorum. 
5 Piulats Riu, O. (2010). Egiptosophia. Relectura del mito al logos (Edición digital). Barcelona: Editorial 
Kairós.  
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y patronas locales. Como amante de la naturaleza, proscribió la caza y la pesca como 
mero esparcimiento. De igual modo decretó que en la matanza de los animales, en pro de 
servir como alimentos, se les evitaran sufrimientos innecesarios. Repudiaba cualquier 
atisbo de violencia.  

Sin embargo, un mensaje de amor, paz, igualdad y bondad para el que la sociedad 
egipcia todavía no estaba preparada. Ideas que, como las de otros muchos visionarios a 
lo largo de la historia, provocaron el rechazo entre sus contemporáneos. De tal manera 
que tras el fallecimiento de Akenatón se desmanteló todo lo por él creado, en un intento 
de borrar su huella. 

En la creencia ideada por Akenatón los fieles no debían seguir una rígida doctrina, 
sino asimilarla mediante la experimentación propia. Huía de la superchería y el 
fetichismo. Ya no podían invocar a la multiplicidad de dioses que hasta ese momento 
habían regido cada aspecto de su vida. Akenatón era el único profeta y no pudo preparar 
a otro descendiente que continuara su labor, así que al faltar él todo se desmoronó.  

Los habitantes de Amarna se verían obligados a huir sin mirar atrás. La «ciudad 
de la luz» pronto se convertiría en polvo de un idílico sueño. Efímero paraíso del lujo, la 
relajación y la sensualidad. Edén al que anhelaban retornar. La inscripción de Akenatón 
se borró del registro de reyes y de todos los sitios donde estuvo6. Con el propósito de que 
desapareciera definitivamente. Ya que los egipcios conferían un valor mágico a la palabra 
y por ende al nombre. El nombre era la forma de recordar al difunto, de evocarlo 
físicamente. De modo que su no pronunciación suponía el olvido eterno7. Y la adoración 
a Atón se abandonó, con la intención de que el tiempo disipara su recuerdo.  

A pesar de que Akenatón rehusó el uso del poder militar, en el ocaso de su reinado 
aceptó construir una ciudad para preservar las fronteras de Egipto8 en la «provincia» 
egipcia9 de Canaán. Lugar que tendría que ser designado, conforme a sus deseos, como 
Khinatón. Enclave que sería hermano gemelo de Amarna. Por lo que presumiblemente 
una vez fenecido el faraón los habitantes de Amarna, devotos de Atón, pudieron 
desplazarse a esa zona. Liderados por Tutmés, hermano de Akenatón y factiblemente 
coincidente con uno de los más importantes escultores amarnienses. Hipótesis en línea 
con la teoría desarrollada por Sigmund Freud (1856-1939) en su obra Moisés y la religión 
monoteísta, editada en 193910. El padre del psicoanálisis aseveraría: «Si Moisés era 
egipcio y si transmitió a los judíos su propia religión, fue la de Ikhnaton [sic], la religión 
de Aton»11. Lo que relacionaría el hecho con el Éxodo bíblico. Ya que no hay que olvidar 
que las políticas de Akenatón lograron la adhesión de los estratos más humildes de la 
sociedad, la «burguesía comercial y campesina», militares de pequeña graduación y 
aquellos funcionarios que se habían visto favorecidos por él.  

Una vez desaparecido Akenatón se retornó al mal llamado politeísmo anterior. Y, 
para facilitar el paso de los fieles de Atón al regreso a la veneración precedente, se culpó 

                                                           
6 Dulitzky, J. (2011). Akenatón. El faraón olvidado. Buenos Aires: Editorial Lectorum. 
7 Martín Valentín, F.J. (2002). Los magos del Antiguo Egipto. Madrid: OBREON (Grupo Anaya). 
8 Dulitzky, J. (2011). Akenatón. El faraón olvidado. Buenos Aires: Editorial Lectorum. 
9 Finkelstein, I. y Silberman, N. (2003). La Biblia Desenterrada, p. 86. Madrid: SIGLO XXI DE ESPAÑA 
EDITORES, S.A. 
10 Dulitzky, J. (2011). Akenatón. El faraón olvidado. Buenos Aires: Editorial Lectorum.  
11 Freud, S. (1991). Obras completas. Sigmund Freud. Volumen 23 (1937-39), p. 24 (Segunda reimpresión). 
Buenos Aires: Amorrortu editores.  
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de todo a la ciudad de Amarna y se exculpó a sus residentes. La explicación era que sus 
habitantes habían sufrido un hechizo. Embrujo que les llevó a relajarse en las costumbres 
morales y sumergirse en todo tipo de placeres. Ergo, fue la ciudad, no los creyentes, la 
que trajo la maldición sobre Egipto y desencadenó grandes males. Definición que suena 
a la de Sodoma y Gomorra de la Biblia.  

Desde entonces Amarna permanece deshabitada, en espera quizás de que sus 
moradores regresen. Solo esporádicos cultivos12 han transformado sus polvorientas 
calles. Pero si se toma como verdadero que sobrevoló un conjuro, sobre tan enigmático 
emplazamiento, fue sin lugar a dudas el de la revolución de las ideas. Ideas que incubarán 
el nacimiento posterior de Occidente. Un reclamo de amor, paz, ecología, igualdad y 
libertad que aún hoy se invoca.  

2.1.- Explicación del mundo a través del conocimiento interior 

Empero, no solo el monoteísmo impulsado por Akenatón puso una vital piedra en 
la construcción del pensamiento filosófico de Occidente, sino también el profundo amor 
hacia el conocimiento profesado por los egipcios. Saber al que aspiraban llegar mediante 
la práctica espiritual y en base al estudio de múltiples símbolos y mitos que les servían de 
guía. Muy distinto al cientificismo actual, supeditado al empirismo.  

En el Antiguo Egipto el pilar sobre el que se erigía la Gran Obra era la intuición, 
dictada al conectar con lo más recóndito del ser. Se buscaba llegar a la supuesta verdad 
por medio del acceso a nuestra parte trascendental y no a la racional. Radicada en el 
interior de cada ser humano y no en el exterior, donde se pretende localizar en el mundo 
contemporáneo. La teoría de la reminiscencia de Platón o la gnosis de los gnósticos. 
Técnica reproducida en el chamanismo. O por los cabalistas, misticismo creado por el 
judaísmo. Así como en el sufismo, el misticismo del islam. Y en las distintas corrientes 
esotéricas. Grupos donde el conocimiento está reservado a unos pocos, como en el 
hermetismo, la alquimia, rosacrucismo, masonería o martinismo.  

Una fe individual de experimentación propia que entrará en colisión, mucho 
después, con aquellos que prefieren mantener a la masa controlada mediante un rígido 
dogma que no se permite interpretar. Con lo que se retiene a la sociedad en una 
prolongada minoría de edad, como forma de ostentar el poder temporal por parte de los 
intermediarios entre el mundo terrenal y el divino.  

El otro extremo es considerar ese misticismo, vibración armónica latente en el 
subconsciente, como «el opio del pueblo»13. Tal como calificó Karl Marx (1818-1833) a 
la religión, en alusión a las teorías de Hegel14 (1770-1831). Por lo que en su visión de la 
sociedad propone desplazarla por el Estado, que será la única «deidad a adorar». 
Hipotética suministradora de felicidad al «hombre perfecto adoctrinado»15. Al que 
arrebata la libertad para supuestamente trasladarlo a la ciudad idílica que creará en este 
mundo y no en el más allá. Sin embargo, la historia ha demostrado que lo único que 
ocurre, con esa ilusa planificación estatal centralizada, es que se aboca a los habitantes 

                                                           
12 Dulitzky, J. (2011). Akenatón. El faraón olvidado. Buenos Aires: Editorial Lectorum. 
13 Lipzchutz, A. (1970). Seis ensayos filosóficos marxistas (1959-1968), p. 77. Santiago de Chile: Editorial 
Andrés Bello.  
14 Piulats Riu, O. (2010). Egiptosophia. Relectura del mito al logos (Edición digital). Barcelona: Editorial 
Kairós.  
15 Melián, I. (2016). La Hermandad de Doña Blanca, p. 147. Villaviciosa: Ediciones Camelot.  
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que en tal lugar moran a sufrir el infierno en el mundo terrenal16. Idea que recuerda a la 
de Aristóteles, donde es el Estado el encargado de otorgar la felicidad a los ciudadanos. 
Un Estado interventor que se ocupa de garantizar el bien común e instruir al pueblo en la 
virtud. Concepción que será reintroducida en el Occidente medieval primeramente por 
los musulmanes y después de mano de los escolásticos.  

Para los egipcios su religión abarcaba los distintos aspectos de su vida, atravesada 
por un poderoso misticismo. A través de ella entendían el mundo que les rodeaba, con el 
que entraban en conexión mediante el Heka. Magia entendida como hilo conductor que 
les permitía disolverse en el todo en plena armonía. Muy similar al chamanismo. Y no el 
significado peyorativo que se le conferirá al término en el mundo grecolatino. Hasta se 
imponían penas a aquel que hiciese un mal uso de ese saber energético. Solo en el ocaso 
del Imperio egipcio se aprecian los aspectos más negativos de este poder17. Tal era la 
importancia para los egipcios de su Heka que los judíos aseverarían en el Talmud: «Diez 
medidas de [magia] descendieron al mundo; Egipto recibió nueve, y el resto del mundo 
la otra»18.  

Inclusive los árabes llamarán a esa enigmática tierra «Al-Kemi», que derivará en 
la palabra occidental «alquimia» y con posterioridad en «química». Y que guarda relación 
con la dominación por parte de los egipcios de la combinación de los materiales. Ya que 
el vocablo original utilizado por los habitantes del Nilo para designar a su territorio era 
«kmt», traducido como «tierra negra». Color que adquirían las áreas adyacentes al Nilo 
debido al limo, lodo negro, que dejaba la crecida anual del río.  

No obstante, tan admirable sabiduría se dividía en dos corrientes. Una exotérica, 
que era conocida por todos y explicaba el funcionamiento de la naturaleza. Y otra 
esotérica, que se desvelaba únicamente a unos pocos, quienes serían los que se 
convertirían en los magos del Estado. Donde al saber propio exotérico se añadía la 
profundización en el entendimiento del ser humano y el misticismo. Mediante la voluntad 
y el uso de los canales energéticos el sujeto perseguía materializar en el mundo físico 
aquello que su mente imaginaba.  

Los magos del Estado eran sacerdotes a los que se les transmitía el conocimiento 
de forma iniciática y oral, en atención a los niveles que superaban en cada fase. Eran los 
sacerdotes los que podían acceder a los templos y nunca el pueblo. A medida que 
alcanzaban mayor grado se les permitía visitar una estancia más profunda del sagrado 
lugar19.  

Anexo a los templos se hallaban las Casas de la Vida. Integrales centros de 
formación donde el iniciado recibía todo tipo de conocimientos, desde teología, 
astronomía, medicina o matemáticas. Construcciones célebres por albergar grandiosas 
bibliotecas. Se seleccionaba con sumo cuidado a los aprendices, incorporados desde niños 
en base a sus cualidades. Quienes quedaban bajo la tutela de un sacerdote. Los iniciados 
eran obligados a jurar no revelar lo que allí aprendían, en caso contrario serían castigados 

                                                           
16 Negro, D. (2009). El mito del hombre nuevo. Madrid: Ediciones Encuentro, S.A. 
17 Piulats Riu, O. (2010). Egiptosophia. Relectura del mito al logos (Edición digital). Barcelona: Editorial 
Kairós.  
18 Barclay, W. (2006). Comentario al Nuevo Testamento, p. 22. Villadecavalls: Editorial Clie. (Obra original 
publicada en 1970).  
19 Piulats Riu, O. (2010). Egiptosophia. Relectura del mito al logos (Edición digital). Barcelona: Editorial 
Kairós.  
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con aterradoras penas. De igual modo debían ser valedores de una plena integridad moral. 
Tenían que estar en armonía con el «equilibrio cósmico», la Maat, cuyo icono era la diosa 
que llevaba el mismo nombre.  

En las Casas de la Vida los magos aprendían a canalizar su propio magnetismo. 
Bien a modo de control de los elementos de la naturaleza, como los chamanes. Destreza 
que se puede observar en la hipotética separación de las aguas del Mar Rojo por parte de 
Moisés. Habilidad cuya profusión se aprecia en el Renacimiento. O dicha energía teúrgica 
podía ser empleada para prácticas curativas mediante la imposición de manos20. 
Semejante a las terapias de reiki tan en boga ahora y que ya se aplican en hospitales 
españoles como tratamiento complementario para los enfermos de cáncer21. Por ello para 
los egipcios se mostraba crucial conocer la condición humana. Cualidades que también 
se le atribuyen en el cristianismo a Jesús. 

Los iniciados consideraban que el ser humano estaba compuesto de distintas 
partes. Y una de las principales era el Ka. Energía vital que se dibujaba mediante dos 
antebrazos con las manos abiertas, lo que indicaba la canalización de esa energía a través 
de las manos22. En el judaísmo y en el cristianismo se copiará la costumbre de elevar las 
manos a la hora de rezar como medio de conexión con Dios23. El Ka equivale al aura24. 
Cuyo flujo implicaba que el mago mantuviera un honesto comportamiento, que le 
impedía hablar mal de nadie, calumniar. Ya que, en caso contrario, al interrumpir su 
armonía, la canalización no prosperaba25. Precisamente el octavo mandamiento, de los 
diez recogidos en la Biblia, es: «No dirás falso testimonio ni mentirás»26. Al fallecer la 
persona su Ka se podía atraer hacia una estatua. Escultura a la que se realizaban ofrendas. 
Lo mismo que se hacía con los dioses, costumbre que ha pervivido en el cristianismo27. 
Otro componente primordial del individuo para los egipcios era el Ba, comparable con el 
vocablo empleado en occidente como alma. Y el Ah, que convertía al iniciado en un ente 
luminoso, para ser mago se mostraba imprescindible su pleno desarrollo28. La 
pronunciación de los tres elementos unidos se aproxima bastante al término kabbalah, 
síntesis de la mística judía.  

Ergo, el prototipo de hombre sabio en Egipto era aquel que sabía aplicar su energía 
vital, Ka, de forma armónica. Es decir, en concordancia con la Maat. De tal manera que 

                                                           
20 Piulats Riu, O. (2010). Egiptosophia. Relectura del mito al logos (Edición digital). Barcelona: Editorial 
Kairós.  
21 La aecc Madrid pone en marcha un taller de Reiki para pacientes oncológicos (22 de marzo de 2012). 
aecc Contra el Cáncer. Obtenido el 13 de agosto de 2016, de: 
https://www.aecc.es/Comunicacion/Noticias/Paginas/TallerdeReikiaeccMadrid.aspx 
22 Piulats Riu, O. (2010). Egiptosophia. Relectura del mito al logos (Edición digital). Barcelona: Editorial 
Kairós. 
23 De La Vega-Hazas, J. (2014, 13 de diciembre). ¿Se puede rezar el Padrenuestro con las manos 
levantadas? Aleteia. Obtenido el 31 de marzo de 2017, de: http://es.aleteia.org/2014/12/13/se-puede-
rezar-el-padrenuestro-con-las-manos-levantadas/ 
24 Martín Valentín, F.J. (2002). Los magos del Antiguo Egipto, p. 70. Madrid: OBREON (Grupo Anaya). 
25 Piulats Riu, O. (2010). Egiptosophia. Relectura del mito al logos (Edición digital). Barcelona: Editorial 
Kairós. 
26 Los Diez Mandamientos. Obtenido el 13 de agosto de 2016, de: 
http://www.padrepio.catholicwebservices.com/ESPANOL/Los_diez_Mandamientos.htm 
27 Piulats Riu, O. (2010). Egiptosophia. Relectura del mito al logos (Edición digital). Barcelona: Editorial 
Kairós. 
28 Martín Valentín, F. (2002). Los magos del Antiguo Egipto, pp. 53-71. Madrid: OBERON (Grupo Anaya). 
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le permitiese cultivar su alma, Ba. Y por ende lo abocara a obtener la iluminación, Ah. 
Sin embargo, con la migración de todo el saber egipcio al mundo griego se pierde el 
predominio de lo trascendente en pro de explicar la naturaleza del ser humano, con una 
preeminencia de la racionalidad. Saber que rescatará en parte el hermetismo y ya en la 
Edad Contemporánea la psicología transpersonal29.  

Por otro lado, los egipcios creían que la mente estaba en el corazón y en éste a su 
vez se situaba el alma30. Por ello le daban un trato muy especial en los ritos funerarios. 
Lo preservaban en el interior del difunto, en tanto el cerebro era extraído31. Su no 
conservación, como la del nombre, suponía la disolución de la existencia del individuo32. 
Por lo que el error de ubicación de los egipcios del cerebro nos lleva a pensar si lo que 
llamamos alma se encuentra precisamente en la parte superior de nuestro cuerpo. En la 
antigüedad se detallaban como características propias del alma la «imaginación» y la 
«memoria», igualmente se aseguraba que la posibilidad de sentir «emociones» era otra de 
sus cualidades33.  

En esta línea los cabalistas, místicos judíos donde se hallan vestigios de la 
sapiencia egipcia, pensaban que el pensamiento era una cualidad del corazón. En su Libro 
de la Creación, redactado en hebreo sobre los siglos III y IV se puede leer: «…cierra […] 
tu corazón para que no piense»34.  

Además, el término psique es de origen griego y significa «alma humana». 
Aspecto estudiado ampliamente por santo Tomás de Aquino35 (1225-1274), influenciado 
por el filósofo griego Aristóteles (384 – 322 a.C.). Santo Tomás también confería al alma 
las facultades propias del intelecto: el pensamiento y las emociones36. Profundizó en el 
estudio de lo que ahora denominamos psicología37. Del mismo modo santa Teresa de 
Jesús (1515-1585) radica la inteligencia en el alma38. Aunque mucho antes ya san Agustín 
de Hipona (354-430), Padre de la Iglesia católica, había atribuido al alma las propiedades 
de la «memoria, inteligencia y voluntad»39.   

                                                           
29 Piulats Riu, O. (2010). Egiptosophia. Relectura del mito al logos (Edición digital). Barcelona: Editorial 
Kairós. 
30 Sarason, I. y Sarason, B. (2006). Psicopatología, p. 12. México: Pearson Educación.  
31 Pérez, A. El mundo del corazón en el Antiguo Egipto. DICYT. Agencia Iberoamericana para la Difusión de 
la Ciencia y Tecnología. Obtenido el 12 de agosto de 2016, de: http://www.dicyt.com/noticias/el-mundo-
del-corazon-en-el-antiguo-egipto 
32 Martín Valentín, F.J. (2002). Los magos del Antiguo Egipto, p. 105. Madrid: OBERON (Grupo Anaya).  
33 Punset, E. (30 de noviembre de 2006). El alma está en el cerebro. El Cultural.es. Obtenido el 5 de 
noviembre de 2016, de: http://www.elcultural.com/revista/letras/El-alma-esta-en-el-cerebro/19194 
34 Scholem, G. (2012). Las grandes tendencias de la mística judía, pp. 96-97 (4ª edición). Madrid: Ediciones 
Siruela. (Obra original publicada en 1941).  
35 Significado de Psique. Significados. Obtenido el 7 de julio de 2016, de: 
http://www.significados.com/psique/ 
36 La filosofía de Tomás de Aquino. La Filosofía en Bachillerato. Obtenido el 11 de noviembre de 2016, de: 
http://www.webdianoia.com/index.html 
37 Caponnetto, M. (2015). Santo Tomás de Aquino y la Ciencia del Alma. Una propuesta integradora. SITA 
(Società Internazionale Tommaso d’Aquino). Obtenido el 11 de noviembre de 2016, de: SITA (Società 
Internazionale Tommaso d’Aquino 
38 Paricio, P. (2014, diciembre). Estudio sobre las moradas del castillo interior, p. 16. Parques de Estudio y 
Reflexión Ódena. Ediciones del Nuevo Humanismo. Obtenido el 11 de noviembre de 2016, de: 
http://www.libreriahumanista.com/estudio-sobre-las-moradas-del-castillo-interior-pilar-paricio/ 
39 Ferrer Santos, U. y Román Ortiz, A. (2010). San Agustín de Hipona. Philosophica: Enciclopedia filosófica 
on line. Obtenido el 11 de agosto de 2016, de: http://www.philosophica.info/voces/agustin/Agustin.html 
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La sabiduría egipcia será reinterpretada con posterioridad por los griegos y 
conformará el llamado Corpus Hermeticum. Documentos que provocarán una auténtica 
revolución durante el Renacimiento. Dictados supuestamente por el dios Thot, icono «de 
la sabiduría y la magia». Asimilado al Hermes de los griegos y presentado con el nombre 
de Hermes Trismegisto, el tres veces grande. El arcángel Metatrón mencionado por los 
cabalistas judíos40. Y es que el hermetismo fue calificado como «religión de la mente»41. 

Otro elemento esencial de la religiosidad egipcia era el aspecto ético-moral. No 
en vano los griegos quedaron maravillados por la enorme compasión de los egipcios42. 
Cuyo comportamiento debía estar en armonía con la diosa Maat, que era la que establecía 
el equilibrio. Responsable del orden y la verdad. Ergo, el romper la conexión energética 
con el resto de criaturas traía siempre consecuencias negativas.  

 
3.- El judaísmo: la Torá y la cábala  

La Biblia hebrea es el libro sagrado para los judíos, su Torá, el Antiguo 
Testamento para los cristianos. De igual modo influyó en el islam, texto del que derivan 
distintas normas morales recogidas en el Corán43. No obstante, resulta llamativo como 
una supuesta nueva religión, el judaísmo, del que bebieron tanto el cristianismo como el 
islam, guarda grandes similitudes con las creencias egipcias.  

La cábala es la interpretación mística de la Biblia. Palabra que proviene del hebreo 
lekabel, que se interpreta como «recibir la tradición» desde una perspectiva holística. 
Documentos que tratan de explicar principalmente, al igual que las demás corrientes 
esotéricas, la misión del hombre en este mundo44. Es decir, se basan en el profundo 
conocimiento interior para poder entender el exterior y por ende la creación. Ya que como 
sentenció el filósofo griego Sócrates (470 - 399 a.C.): «Solo el conocimiento que llega 
desde dentro es el verdadero conocimiento»45. Pensamiento que sintetizará Platón en su 
teoría de la reminiscencia. Saber iniciático fundamentado en la experimentación propia. 
Porque la ampliación de la consciencia, iluminación o conocimiento superior, solo la 
puede realizar el propio individuo. Eje común a los magos del Estado del Antiguo Egipto, 
a los matematekoi pitagóricos, a los chamanes, al hermetismo, alquimistas, masones, 
rosacruces o martinistas. Punto por el que todos estos movimientos fueron declarados 
heréticos, al considerar que el camino hacia la divinidad es directo. Es decir, el individuo 
no precisa de interlocutores para avanzar en su proceso de desarrollo espiritual. Un claro 
ataque al poder institucional que las religiones mantienen sobre las feligresías, del que se 
valió el poder político a lo largo de la historia para controlar a la población. Y que aún es 
                                                           
40 Scholem, G. (2009). La cábala y su simbolismo, p. 199 (2ª edición, reimpresión 2015). Madrid: Siglo XXI 
de España Editores.  
41 Ramos Jurado, E.A. (2007). De Platón a los neoplatónicos: escritura y pensamiento griegos, p. 159. 
Madrid: Editorial Síntesis. 
42 Piulats Riu, O. (2010). Egiptosophia. Relectura del mito al logos (Edición digital). Barcelona: Editorial 
Kairós.  
43 Finkelstein, I. y Silberman, N. (2003). La Biblia Desenterrada, p. 24. Madrid: SIGLO XXI DE ESPAÑA 
EDITORES, S.A.  
44 Sabán, M. (2011). SOD 22. El Secreto. Los fundamentos de la Cábala y la tradición mística del judaísmo, 
p. 52. Buenos Aires: Guione impresores S.R.L. 
45 Sócrates. OMNIA IN UNO. Obtenido el 7 de diciembre de 2016, de: 
http://www.omniainuno.com/reflexiones/citas/solo-el-conocimiento-que-llega-desde-dentro-es-el-
verdadero-conocimiento-socrates/ 
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detectable en los Estados perfeccionistas, aquellos que tratan de imponer al individuo el 
tipo de vida que ellos consideran que es válido46. Gobiernos contrarios al modelo liberal 
y que se creen en posesión de la «verdad»47.  

Porque si algo caracteriza a la cábala es su defensa a ultranza del 
librepensamiento. Opuesta al dogma y cuya naturaleza se atisba en la ulterior sentencia: 
«Duda de ti mismo hasta el día de tu muerte»48. Ya que exclusivamente por medio de la 
curiosidad y el cuestionamiento permanente se potencia el avance de la sociedad. 
«Flexibilidad» inherente a la creatividad. En definitiva, ha de operar el pensamiento 
divergente. Intentar diseccionar múltiples soluciones para un mismo problema. Con la 
detección de sus «limitaciones», «inconsistencias», «lagunas», al objeto de hallar las 
mejores respuestas49.  

Idéntico a lo promulgado por el resto de corrientes esotéricas. Movimientos que 
instruyen en que la mejora del mundo exclusivamente resulta factible a través de la de 
cada uno. Después de transformar su innoble metal en el más puro, conforme a las teorías 
alquimistas. Donde el esperado Mesías siempre es uno mismo y de cada cual depende 
salvar el mundo o empeorarlo. En línea con lo manifestado por el célebre escritor judío 
Kafka (1883-1424): «El Mesías solo llegará cuando ya no haga falta»50. Literato formado 
en la cábala51. Porque el conferir poder a una persona, grupo u objeto es un síntoma de 
idolatría52. Tesis que se refleja en las religiones dogmáticas y en el pensamiento derivado 
de las mismas. Quienes conceden el poder de salvación a un ser humano investido 
hipotéticamente con dones divinos53. El «rey-filósofo» de Platón (427 - 347 a. C.), que 
esboza en su obra Gorgias y desarrolla en La República. O el tan nefasto para España 
«cirujano de hierro». Incluso el líder carismático descrito por el sociólogo alemán Weber 
(1864-1920), que se contrapone a la legitimidad racional sometida a las normas54. Esta 
última en sintonía con la postrera obra escrita por Platón, Leyes. Libro en el que 
supeditaba la idea de una sociedad justa a las normas y no a un ser icónico que nunca 
existirá. Teoría que en pleno siglo XX desarrollará el filósofo Karl Popper (1902-1994) 

                                                           
46 Melián, I. (2016). La Hermandad de Doña Blanca, p. 196. Villaviciosa: Ediciones Camelot.  
47 Vilajosana Rubio, J. (2008). Módulo 6: El problema de la imposición jurídica de la moral. En Problemas 
de filosofía del derecho. Barcelona: UOC.  
48 Cita extraída de Saban, M. (2016). La cábala. La psicología del pensamiento, p. 429. Barcelona: Editorial 
Kairós.  
49 Romo Santos, M. (2009). Módulo 9. La creatividad: una forma de pensar, pp. 21-27. En Gabucio Cerezo, 
F. (coordinador), Psicología del pensamiento (Segunda edición). Barcelona: FUOC.  
50 Cohen, E. (2007). Walter Benjamin y Franz Kafka: dos pepenadores en busca del mesianismo profano. 
Acta poética, vol.28 no.1-2. SCIELO. Obtenido el 3 de diciembre de 2016, de: 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-30822007000100003 
51 Borges, J. Cita extraída de Kazmierczak, M. La Cábala en la Visión Teorica de Borges. Universitat Abat 
Oliba CEU. Editora Mandruvá. Obtenido el 3 de diciembre de 2016, de: 
http://www.hottopos.com/rih8/marcin.htm 
52 Sabán, M. (2011). SOD 22. El Secreto. Los fundamentos de la Cábala y la tradición mística del judaísmo, 
p. 129. Buenos Aires: Guione impresores S.R.L. 
53 Saban, M. (2012). El misterio de la creación y el árbol de la vida en la mística judía: una interpretación 
del Maasé Bereshit, p. 180. [Tesis doctoral]. Universitat Rovira i Virgili, Departament d'Antropologia, 
Filosofia i Treball Social, España. Obtenido el 31 de enero de 2017, de: http://hdl.handle.net/10803/96298 
54 Deusdad Ayala, M. B. (2001). El carisma político en la teoría sociológica, pp. 81-109. [Tesis doctoral]. 
Universitat de Barcelona, Teoria Sociològica, Filosofia del Dret i Metodologia de les Ciències Socials, 
España. Obtenido el 31 de enero de 2017, de: http://hdl.handle.net/10803/2962 
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y la Escuela de la Opción Pública, liderada por el Premio Nobel James M. Buchanan 
(1919-2013).  

Tanto la cábala, como otros movimientos iniciáticos, coinciden en que por muchos 
conocimientos que se lleguen a alcanzar durante esta existencia, el ser humano será 
permanentemente un aprendiz y como tal debe mostrar su humildad. Denominado 
concretamente por los cabalistas como talmid jajam, es decir, «aprendiz de sabio». 
Alguien que se interroga continuamente, consciente de sus limitaciones ante el saber 
infinito y en consecuencia contrario a todo tipo de dogmatismo55. Concepción antagónica 
a la canónica de aquellos países donde estos postulados no penetraron. Los Estados 
católicos de España, Portugal, Italia y «Grecia en su fórmula cristiana de Iglesia 
Ortodoxa»56. Así como Latinoamérica, heredera cultural de España y Portugal. Naciones 
caracterizadas por promover la arrogancia. Donde se inviste al político del carácter 
mesiánico, poseedor de todo el saber y de la verdad absoluta.  

Imagen del político mesiánico que en las naciones de tradición católica deriva en 
una violación constante de los derechos fundamentales, a la hora de intentar reducir los 
casos de corrupción. De modo que los de raíz protestante se centran en trabajar sobre las 
modificaciones del sistema y en aumentar las medidas de control, como línea preventiva 
para que no se produzca la acción corrupta. Ya que tienen clara la imperfección y 
debilidad humana, seres que cabe que yerren en cualquier momento. Puesto que, como 
los cabalistas, opinan que el bien y el mal coexisten en el interior de todo individuo. Parten 
de la misma energía interna que el sujeto decide si utiliza de forma positiva o negativa57. 
Empero, los católicos estiman el mal como algo externo. Así que se fijan sobre todo en el 
castigo y en menor medida en aminorar la carga que produce la infracción sobre las arcas 
estatales. O sea, eluden parcialmente el abordar el verdadero problema de origen y se 
apoyan fundamentalmente en la acción represiva. Quizás un síntoma más de su pasado 
inquisitorial.  

Descartan mayormente la acción preventiva, que es la ideal. Primero, porque evita 
que se sustraigan espuriamente recursos de las arcas públicas, lo que deriva en una óptima 
gestión del gasto. O sea, el dinero de todos se invierte en cuestiones de interés público y 
no particular. Y es que, aunque se impongan grandes penas a los corruptos, muy pocas 
veces se devuelve el dinero58. Por si esto fuera poco hay que añadir a ello el enorme 
desembolso por los costes del proceso judicial y el carcelario. Si se tiene presente que los 
recursos de un Estado son limitados, la consecuencia es que para equilibrar las cuentas 
estatales hay que recortar de otras partidas presupuestarias. En materia de corrupción el 
poder legislativo se focaliza más en aprobar normas a aplicar luego de producirse el hecho 
delictual. Con el consiguiente traspaso de la carga al ámbito judicial.  

Porque al abogar los territorios católicos por el perfecto gobernante, sale de su 
comprensión que este pueda equivocarse. Y si lo hace basta con escoger a otro ser 

                                                           
55 Saban, M. (2016). La cábala. La psicología del misticismo judío, pp. 80-81. Barcelona: Editorial Kairós.  
56 Melián, I. (2016). La Hermandad de Doña Blanca, p. 87. Villaviciosa: Ediciones Camelot 
57 Sabán, M. (2011). SOD 22. El Secreto. Los fundamentos de la Cábala y la tradición mística del judaísmo, 
pp. 474-489. Buenos Aires: Guione impresores S.R.L. 
58 ¿Por qué los corruptos no devuelven el dinero? 7 hechos que abren las venas de la gente honrada (2015, 
27 de julio). Lainformacion.com. Obtenido el 24 de febrero de 2017, de: 
http://www.lainformacion.com/espana/por-que-los-corruptos-no-devuelven-el-dinero-7-hechos-que-
abren-las-venas-de-la-gente-honrada_4GOPkAMSrB5M7cBI1Gnzl/ 
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supuestamente perfecto. Lo que resulta tan pueril como si en un restaurante, cuando un 
empleado sustrae productos o dinero de la caja, bastase para solucionarlo con su 
sustitución por un santo o por un monje tibetano. A ningún empresario se le ocurriría esto, 
sino que lo que haría sería instalar sistemas de control que avisasen inmediatamente ante 
cualquier desviación. Como los modernos TPV, que gestionan comandas, cobros, pagos, 
inventarios59.  

Asimismo, en el mundo católico se percibe el error o fracaso como una tragedia. 
En consecuencia, resulta inconcebible el tropiezo del político, como supuesto ser 
divinizado. No obstante, para el cabalista ello supone un elemento sustancial, en pro de 
aprender y por ende crecer. Es más, recelan de aquellos sujetos que solo hablan de sus 
éxitos60. Idéntico a los protestantes que veneran el fracaso. Porque únicamente a través 
de la prueba y error se es capaz de avanzar. 

Ergo, esta visión distorsionada de la esencia humana provoca un retroceso 
constante en materia de derechos básicos inherentes a cualquier Estado democrático. 
Donde se fulmina la presunción de inocencia61, al obligar a dimitir a un simple 
investigado62, procesado63 o encausado, sin que haya sentencia judicial. Se dinamita el 
derecho a un juicio justo por la presión social y mediática de los juicios paralelos, lo que 
presuntamente implicaría la contaminación objetiva del juzgador. Donde se obvia el 
funcionamiento cerebral a la hora de comprender el alegato de defensa. En el que el 
oyente no solo decodifica el mensaje, sino que crea un modelo mental en base al mismo 
y a sus propios conocimientos64. ¿O el cerebro de los jueces opera de forma distinta al del 
resto de los mortales? Se atenta igualmente contra el derecho a la integridad moral, por el 
aquelarre que se crea con la difusión de todo tipo de presuntas informaciones que someten 
al sujeto a un trato a todas luces degradante65. Quien tiene que soportar insultos en 
variados ámbitos por el ambiente de tensión pública que se genera.  

Con las hipotéticas sentencias ejemplarizantes66 se conculca el derecho de 
igualdad ante la ley67. Y se quebranta asimismo el principio liberal acerca de la dignidad, 
es decir, toda persona ha de ser juzgada por lo que hace y no por lo que es68. Incluso, el 
cuestionable y amplio uso de la prisión provisional69 se enfrentaría al derecho a la libertad 
personal70. Para su imposición se llegan a esgrimir justificaciones tan peregrinas como 

                                                           
59 TPV Bares y Restaurantes. Atrisoft. Obtenido el 22 de marzo de 2017, de: 
http://www.atrisoft.com/TpvBaresyRestaurantes?gclid=CPqh6qrmo9ICFYg-GwodekoDbg 
60 Sabán, M. (2011). SOD 22. El Secreto. Los fundamentos de la Cábala y la tradición mística del judaísmo, 
pp. 282-284. Buenos Aires: Guione impresores S.R.L. 
61 Artículo 24.2 de la Constitución española.  
62 Artículo 775 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.  
63 Artículo 384 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.  
64 Sanz Torreta, M. y Serrat Sellabona, E. (2010). Módulo 6: El uso del lenguaje y comprensión del discurso, 
pp. 32-43. En Andreu Barrachina, Ll. y Muñoz Marrón, E. (Coord.), Psicología del lenguaje (Tercera 
edición). Barcelona: FUOC.  
65 Artículo 15 de la Constitución española. 
66 Codina, E. (2014, 8 de noviembre). Una sentencia ejemplarizante. El País.  
67 Artículo 14 de la Constitución española.  
68 Martínez Zorrilla, D. (2009). Módulo 2: Los fundamentos teóricos de los derechos humanos, p. 13. En 
Sánchez Sánchez, V. y Bonet Pérez, J. (coordinadores), Derechos Humanos (Tercera edición). Barcelona: 
FUOC.  
69 Artículo 502 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.  
70 Artículo 17 de la Constitución española.  
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«justicia social»71. Términos que como mínimo generan inseguridad jurídica, al apelar a 
cuestiones no contempladas en el ordenamiento. Además de atacar al principio liberal de 
inviolabilidad. Porque en alusión a lo sentenciado por Kant (1724-1804), nadie puede ser 
sacrificado en beneficio de los demás72. Si esto fuese así se estaría ante la implantación 
de un Estado utilitario73. O sea, en pro de aplacar la alarma social se respalda la adopción 
de cualquier tipo medida. Cuando el pilar de una democracia ha de ser restringir la 
discrecionalidad de sus poderes, supeditados a leyes claras y no al criterio arbitrario de 
un sujeto. Individuo que, como ser imperfecto, siempre cabe que se equivoque.  

 
4.- Conclusiones 

La hegemonía del Antiguo Egipto perduró durante tres mil años. Cultura ancestral 
cuyos pilares básicos espirituales impregnaron a todo Occidente. Ética sobre la que se 
erigen las grandes religiones monoteístas. Preceptos que dirigieron al judaísmo y este a 
su vez al cristianismo y al islam.  

La fuente única universal, llamada Atón por el faraón Akenatón. Dios, el Todo, el 
Absoluto, la Primera Causa, el Bien, el Uno, el Ein Sof en la cábala o el Gran Arquitecto 
del Universo (G.·.A.·.D.·.U.·.) para los masones, en el que la materia y el espíritu se han 
de fusionar. Después de entender que cada ser está irremediablemente conectado con el 
resto. El «Alma del Mundo» platónica. El Anima Mundi que veneraban los alquimistas. 
Nuevamente la Maat, la armonía que ha de imperar en los pensamientos, palabras y actos.  

Férreo código moral presente en la cultura egipcia y en el judaísmo. Y que se 
divide en dos corrientes: una exotérica dirigida a todos; y otra esotérica, revelada 
únicamente a unos pocos. Y fue esta última la que se sintetizó por parte de los judíos en 
la cábala. La que practican los chamanes. Reinterpretada por los griegos en el Corpus 
Hermeticum. De la que bebieron los matematikoi pitagóricos. La que Platón impartió en 
sus cursos «Acerca del Bien». La que recogió igualmente el sufismo, rama mística del 
islam. La que absorbieron los rosacruces, los masones o los martinistas. Sin embargo, la 
corriente dominante que ganó la batalla de poder dentro del cristianismo declaró herética 
esa vertiente esotérica. Lo que provocó el cisma de la gran Iglesia y dejó huérfanos a los 
católicos de la comprensión ética del mundo. A España, Portugal, Italia y Grecia, en su 
fórmula cristiana de Iglesia Ortodoxa74. Así como a Latinoamérica, heredera cultural de 
España y Portugal.  

  

                                                           
71 Cedeira, B. (2017, 3 de marzo). La defensa de 'El Bigotes' recurre la "justicia social" del fiscal para 
mantenerle en prisión. El Español.  
72 Martínez Zorrilla, D. (2009). Módulo 2: Los fundamentos teóricos de los derechos humanos, p. 12. En 
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