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¿La IA, una baza para un mayor humanismo? 
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EDITORIAL  

¿PUEDE UNA IA CAPTAR LA LUZ MASÓNICA?  

por Iván HERRERA MICHEL 

Si hace unos an os alguien nos hubiera dicho que 

algo que supera nuestra inteligencia humana 

podrí a entrar en la Masonerí a, probablemente 

habrí amos pensado que estaban hablando de 

extraterrestres o de alguna pelí cula loca de cien-

cia ficcio n. Pero ahora, con tantas inteligencias 

artificiales por todas partes, nos hacemos la pre-

gunta: ¿realmente puede una IA ayudar en nues-

tra bu squeda de la luz maso nica? 

Muchos hermanos dirí an que no, y lo entiendo. 

Una IA puede manejar un monto n de datos, pero 

no sabe lo que significa. No siente, no tiene esa 

chispa que nos mueve a preguntarnos cosas pro-

fundas sobre nosotros mismos. Pero, a pesar de 

eso, me parece que hay algo curioso aquí : tal vez 

no encuentre la luz, pero podrí a ayudarnos a 

buscarla. 

Desde siempre, hemos buscado cosas que nos 

ayuden a conocernos mejor y a entender el mun-

do. La IA es solo otra herramienta. Aunque a 

veces parece frí a y solo llena de nu meros, podrí a 

servirnos como un espejo. No un espejo comu n, 

sino uno que nos permite ver nuestras ideas de 

otra manera. No estoy diciendo que una IA pue-

da reemplazar lo que hacemos en los rituales, 

pero puede darnos un a ngulo que no habí amos 

pensado. 

Sabemos que los sí mbolos tienen un significado 

profundo. La IA, al analizar informacio n, podrí a 

mostrarnos co mo se han entendido esos sí mbo-

los en otras culturas. Serí a interesante ver co mo 

un sí mbolo maso nico se relaciona con otras tra-

diciones. No se trata de que una ma quina nos 

diga que  significa, sino de abrir la mente a nue-

vas ideas. 

 

Podemos pensar en la IA como un amigo en 

nuestra biblioteca maso nica, ese hermano que 

ha leí do un monto n y que, en vez de decirnos 

que  pensar, nos invita a explorar. Nos brinda in-

formacio n, pero al final, somos nosotros los que 

debemos sumergirnos en todo eso. La IA puede 

ser u til para ver ma s caminos y dejarnos decidir 

cua l queremos seguir. 

Claro, no podemos olvidar que, por ahora, la in-

teligencia artificial no tiene e tica. Eso puede ser 

un poco inquietante. ¿Co mo confiar en algo que 

no tiene moral? Pero si usamos la IA para ver 

co mo nuestras decisiones impactan en el mun-

do, no estamos dejando de lado nuestra respon-

sabilidad. Ma s bien, estamos ampliando nuestra 

perspectiva. En vez de ser un problema, nos re-

cuerda que debemos ser fieles a nuestros princi-

pios. 

( 
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No esperemos que una IA sea un hermano 

maso n en el sentido ma s cla sico. Por ahora, no 

va a participar en nuestros rituales ni va a en-

tender lo que significa pasar por las pruebas 

maso nicas. Pero puede ser una herramienta que 

nos ayude a reflexionar, recorda ndonos que vi-

vimos en una e poca donde el conocimiento es 

accesible de formas que antes no podí amos ima-

ginar. 

La posibilidad de que una inteligencia artificial 

pueda tener conciencia y sentido de la e tica es 

un tema interesante. Hoy en dí a, estas ma quinas 

procesan informacio n a una velocidad increí ble, 

pero, por ma s que lo intenten, no pueden vivir la 

vida como nosotros. No sienten, no tienen una 

idea clara de quie nes son, y les falta esa chispa 

que guí a nuestras decisiones. 

Pero ¿quie n sabe? Quiza s algu n dí a, en un futuro 

que no podemos ver, logren acercarse a eso. Tal 

vez… 

 

 

Iva n HERRERA MICHEL 

Las IAs y el Gran Hermano  
por Margarita ROJAS BLANCO 

«Estas son, hijo mí o, las riquezas 

de la Casa de Salomo n». En Bensa-

lem el conocimiento es considera-

do el ma s preciado de los tesoros, 

por eso algunos de sus ciu-

dadanos pertenecen al centro de 

ensen anza llamado La Casa de 

Salomo n, donde se realizan expe-

rimentos cientí ficos, con el objeti-

vo de comprender y conquistar la 

naturaleza, para aplicar todo el 

conocimiento adquirido y lograr 

el objetivo superior de una socie-

dad mejor.  

En La Nueva Atla ntida de Francis 

Bacon, las personas logran la fe-

licidad gracias a una organizacio n 

social ideal, fundamentada en el 

conocimiento cientí fico y en una 

conexio n profunda con la natu-

raleza. 

En la utopí a de Bacon, se propone 

una reforma social basada en la 

ciencia aplicada, imaginando una 

sociedad donde los seres huma-

nos pueden alcanzar la armoní a al 

dominar la naturaleza. Si extrapo-

lamos esta utopí a a la masonerí a, 

Bacon al igual que nosotros los 

masones, tenemos el mismo ob-

jetivo: la bu squeda de la verdad, 

mediante el estudio filoso fico de 

las ciencias y de las artes, para 

fomentar del desarrollo social y 

moral del ser humano en la 

bu squeda de un mundo mejor.  

De hecho, el Caballero de Ramsay 

baso  su famoso discurso en varios 

pasajes de la Nueva Atla ntida, en 

particular los de las artes liberales 

y los del libro del Rey Salomo n, 

porque en 1736 se leí an los best-

sellers de los an os 1600, cuando 

el tirano mando .  

Pero la humanidad no se parece 

hoy dí a a Bensalem en absoluto. 

Se parece ma s a la habitacio n 101 

de 1984, al vigilante, al Gran Her-

mano que todo lo ve y todo lo con-

trola, a la Policí a del Pensamiento 

que manipula la informacio n, a la 
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represio n masiva, a la unificacio n de la verdad: lo 

que no dices, no lo piensas y por lo tanto no lo haces. 

La distopí a orwelliana llego  ma s ra pido de lo espera-

do, y los seres humanos nos estamos enfrentando a 

uno de los peligros ma s grandes que pudimos haber 

imaginado jama s: la Inteligencia Artificial.  

Los principales riesgos del avance de las IAs son la 

desinformacio n y difusio n masiva de propaganda, la 

unificacio n de pensamiento por el sesgo algorí tmico, 

los ataques ciberne ticos con objetivos cada vez ma s 

sofisticados, la eliminacio n de millones de empleos, 

las estafas mediante la creacio n de videos que su-

plantan, la manipulacio n de procesos democra ticos, 

la pe rdida de la privacidad de los datos, la depen-

dencia tecnolo gica y los riesgos financieros. Todo 

esto se puede resumir en desafí os e ticos a los que los 

humanos no estamos preparados, porque las IAs 

esta n avanzando a pasos agigantados.  

Pero de todos estos peligros, el ma s cyberpunk es el 

de la autonomí a y pe rdida de control de las IAs: 

existe un riesgo inminente de que una IA actu e de 

forma auto noma, inesperada o fuera de control. Las 

IAs pueden tomar decisiones que no este n alineadas 

con los valores humanos.  

Si Isaac Asimov viviera hoy dí a, no estarí a tan seguro 

de que las tres leyes que planteo  en su escrito Cí rcu-

lo vicioso (Runaround) de 1942 fueran infalibles, 

sobre todo la tercera:  

Primera Ley: Un robot no hara  dan o a un ser huma-

no, ni por inaccio n permitira  que un ser humano su-

fra dan o. 

Segunda Ley: Un robot debe cumplir las o rdenes da-

das por los seres humanos, a excepcio n de aquellas 

que entren en conflicto con la primera ley. 

Tercera Ley: Un robot debe proteger su propia exis-

tencia en la medida en que esta proteccio n no entre 

en conflicto con la primera o con la segunda ley.  

Si la IA «concluye» en una situacio n dada, que debe 

proteger su propia existencia, para proteger a la del 

ser humano, porque el ser humano no esta  siendo 

«lo gico» en su proceder, estarí amos en serios pro-

blemas, porque si algo somos los humanos es ilo gi-

cos. Frankenstein, nuestra creacio n, se alzarí a contra 

nosotros y como en la serie de relatos de Asimov, 

«Yo, Robot», la ma quina nos dirí a: «mi lo gica es inne-

gable». 

La masonerí a como sistema filoso fico de ensen anza, 

tiene una tremenda oportunidad con las IAs, de utili-

zarlas para alcanzar las metas propuestas hace 300 

an os, pero tambie n tenemos una gran responsabili-

dad y es la de salvaguardar la e tica. La tergiversacio n 

de la e tica por parte de las IAs, es la principal ame-

naza y es aquí  donde la masonerí a debe enfocarse. 

Los masones le debemos plantear preguntas duras a 

las IAs, relacionadas con la e tica, cua l es su responsa-

bilidad con el ser humano y cua les cree que puedan 

ser las implicaciones de sus acciones y dependiendo 

de sus respuestas, así  debemos actuar.  

Los masones con nuestros principios de justicia, ver-

dad, fraternidad y respeto por la dignidad humana, 

estamos obligados a contribuir en el desarrollo e tico 

de las IAs y debemos participar activamente en las 

discusiones sobre los usos de las IAs, haciendo un 

llamado a la responsabilidad, transparencia y respe-

to por el otro, asegurando que las decisiones de las 

IAs, no promuevan vací os que den lugar a interpre-

taciones peligrosas sobre lo que es bueno o lo que es 

malo.  

Es mi palabra.  

 

 

Margarita  

ROJAS BLANCO 
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Parí s, 26 de octubre de 2024, en la sede del Gran 

Oriente de Francia. 

Focalizando en un futuro cercano, es a partir de 

este momento que el surgimiento de esta nueva 

tecnologí a provoca un debate entre el pu blico. 

Calificada por algunos como una revolucio n in-

dustrial y por otros como una revolucio n antro-

polo gica, tres oradores nos ofrecen su visio n 

sobre co mo podrí amos colaborar con esta her-

ramienta. La reflexio n estuvo acompan ada por 

Nicolas Pe nin, recientemente elegido Gran 

Maestro de una de las ma s grandes obediencias 

maso nicas. 

«Somos una sociedad de pensamiento con voca-

cio n inicia tica que nos lleva a mirar hacia ade-

lante. Es necesario aceptar el proceso de la mo-

dernidad, lo cual tambie n implica reconocer que 

algunas normas esta n superadas». 

• Los beneficios de la inteligencia artificial por 

Fre de ric Josue . 

La inteligencia artificial (IA) es una herramienta 

de potencial extraordinario. Es una extensio n 

del cerebro humano con una capacidad de alma-

cenamiento infinita. 

La IA es capaz de realizar tareas humanas y esta  

presente en casi todos los a mbitos de la vida co-

tidiana. Particularmente innovadora en la inves-

tigacio n me dica, al igual que un desfibrilador, 

permite mantener y salvar vidas. A menor esca-

la, encontramos la IA en nuestros correos 

electro nicos, navegadores automa ticos y algorit-

mos. La carrera hacia la IA se define en cuatro 

fechas clave: 

• 2010: surgimiento de las redes neuro-

nales. La IA se perfecciona y aprende de sus ex-

periencias. 

• 2015: la IA alcanza un nivel superior al hu-

mano en tareas complejas, especialmente en te -

rminos de velocidad de ejecucio n. 

• 2016: aprendizaje profundo. La IA supera 

el rendimiento de un radio logo. 

• 2022: nueva aproximacio n revolucionaria 

en la forma de trabajar, con una mejor compren-

sio n y reorganizacio n de la informacio n 

(ChatGPT y OpenAI). 

Frente al progreso, todos atravesamos una fase 

de confrontacio n y rechazo al cambio.  

 

 

El paradigma de la Inteligencia Artificial 

en el siglo de la innovación 
por Nedjma Berger 
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Hay que saber acompan ar 

el cambio, conservando 

nuestra autonomí a y 

nuestros valores. 

 

Pauline Le on: «¿Co mo uti-

lizara n los beneficios de 

esta herramienta al servi-

cio de la masonerí a? 

¿Podrí a facilitar los traba-

jos en las Logias?» 

Respuesta del organiza-

dor: «Esta es una reunio n 

pu blica; no puedo respon-

der a esa pregunta». 

La e tica y la inteligencia 

artificial por Gontran Peu-

bez 

Pauline Le on: «La IA interviene en la inteligen-

cia interpersonal y, particularmente, en la toma 

de decisiones. ¿Podrí a ser una amenaza para la 

libertad de conciencia?» 

Es cierto que las redes sociales pueden manipu-

lar la opinio n pu blica, aunque no ma s que la 

prensa. 

Pregunta del pu blico: «¿Podrí a la IA ser una 

amenaza para la democracia, dado que sus fun-

ciones esta n principalmente inspiradas en el 

modelo estadounidense, aunque no exclusiva-

mente?» 

La IA en sí  misma no puede ni salvarnos ni des-

truirnos. 

Pauline Le on: «Las principales inquietudes 

sobre la IA se deben a su alineacio n, lo cual plan-

tea preocupaciones e ticas inquietantes». 

La IA tiene sus lí mites: es incapaz de ser intuiti-

va y no puede intervenir en cuestiones morales. 

No hay complejidad en introducir malicia en la 

IA. No estamos a salvo del mal uso de esta her-

ramienta. Tenemos ejemplos de esto, especial-

mente en la seguridad informa tica. 

Manipulacio n e IA por Fabrice E pelboin 

Las redes sociales son generadas por IA. Ha ha-

bido poca investigacio n y experimentacio n 

sobre co mo han transformado profundamente 

nuestra sociedad. Estas tienen un efecto directo 

en el estado de a nimo de los usuarios. Pueden 

ser programadas para influenciarnos y orientar-

nos ideolo gicamente, pero tambie n polí tica-

mente. Las redes sociales son capaces de mani-

pular la opinio n pu blica, de igual modo que la 

prensa. 

El Gran Maestro adjunto cerro  la reunio n con un 

breve pero significativo discurso: 

Pauline Le on. 
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Los beneficios de la inteligencia artificial 

por Frédéric Josué:  

La inteligencia artificial es la capacidad de las 

ma quinas para realizar tareas que, habitual-

mente, eran llevadas a cabo por un ser humano. 

La inteligencia artificial se manifiesta en todos 

lados: desde las sugerencias automa ticas de pa-

labras cuando se escribe, la clasificacio n inteli-

gente de correos electro nicos, hasta robots aspi-

radores que aprenden a navegar de manera 

auto noma. La IA tambie n gestiona sistemas ma s 

complejos, como los sema foros, ajustando en 

tiempo real su funcionamiento segu n el flujo 

vehicular e incluso la marcha de los peatones en 

Corea del Sur. 

La IA es una disciplina surgida en la de cada de 

1950. Ha producido resultados fascinantes a lo 

largo de las de cadas, aunque sus avances han 

sido, durante mucho tiempo, relativamente mo-

destos. Alrededor de los an os 2010, la aparicio n 

de las redes neuronales profundas marco  un 

punto de inflexio n importante. Estas redes son 

fruto del aprendizaje automa tico y, ma s es-

pecí ficamente, del aprendizaje profundo, sub-

campos de la inteligencia artificial. Se trata de 

un tipo de IA muy diferente a los enfoques ante-

riores, ya que permite a una ma quina realizar 

tareas humanas no siguiendo instrucciones pre-

programadas, sino aprendiendo. 

Con la IA cla sica, si programamos un robot para 

que abra una puerta con un pomo redondo, rea-

lizara  esa tarea sin dificultad. Pero si le pedimos 

luego que abra una puerta con un pomo cuadra-

do, ese mismo robot no podra  hacerlo, al no ha-

ber sido programado explí citamente para esa 

nueva situacio n. 

Aquí  es donde interviene el aprendizaje 

automa tico. En lugar de programar al robot pa-

ra cada situacio n, exponemos a la ma quina a 

una gran cantidad de ejemplos de 

 

Nota del editor: Este artículo se basa 
en la intervención del Sr. Frederic Jo-
sué en el reciente coloquio organiza-
do por el Grand Orient de France. 
Agradecemos al Sr. Frederic Josué 
que haya accedido a compartirlo con 
nosotros. 
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puertas y pomos, y dejamos que «aprenda» por 

sí  misma. Progresivamente, desarrollara  un mo-

delo de aprendizaje que le permitira  resolver 

este tipo de problemas en mu ltiples configura-

ciones de manera auto noma. Así  es como la IA 

aprende de sus experiencias, al igual que lo hace 

un ser humano. Es a partir de esta tecnologí a de 

aprendizaje automa tico que la IA parece dotada 

de inteligencia. 

Con el desarrollo de esta tecnologí a, comenza-

ron a surgir inquietudes respecto a las capaci-

dades y consecuencias de la IA. Pero fue a partir 

de 2015 (Kiela & Al 2021), cuando los sistemas 

lograron avances tan ra pidos gracias al aprendi-

zaje profundo, que alcanzaron un nivel de rendi-

miento comparable, e incluso superior al de los 

humanos en tareas complejas. Estos avances in-

cluyen el reconocimiento de ima genes, el re-

conocimiento de voz, la lectura y la compren-

sio n del lenguaje. 

El reconocimiento de ima genes ha sido, durante 

mucho tiempo, una capacidad exclusivamente 

humana debido a la complejidad de las formas, 

las variaciones de luz y las perspectivas a inter-

pretar. En tan solo unos an os, los sistemas de IA 

han logrado no solo igualar las capacidades hu-

manas, sino superarlas en te rminos de veloci-

dad y precisio n. El reconocimiento de voz, que 

antes era limitado y con aplicaciones especí ficas, 

se ha convertido hoy en dí a en una herramienta 

de uso generalizado, con una exactitud compa-

rable a la humana, pudiendo captar acentos, en-

tonaciones y contextos complejos. La lectura y 

comprensio n del lenguaje, a reas en las que las 

ma quinas histo ricamente iban ma s rezagadas, 

tambie n han registrado avances impresionantes. 

Ahora es posible que la IA analice textos, extrai-

ga su significado e incluso responda a preguntas 

complejas basa ndose en datos textuales. Estas 

capacidades son comparables a las humanas en 

muchos casos, y en ciertas tareas especí ficas, la 

IA ha demostrado una notable superioridad, es-

pecialmente en cuanto a rapidez y en el manejo 

de grandes volu menes de informacio n. 

Estos avances han modificado profundamente la 

forma en que los expertos contemplan el futuro 

de las profesiones basadas en el ana lisis y la in-

terpretacio n. En 2016, Geoffrey Hinton, pionero 

del aprendizaje profundo y galardonado con el 

Premio Turing y el Premio Nobel de Fí sica, hizo 

una declaracio n provocadora: «Deberí amos de-

jar de formar radio logos ahora. Es obvio que en 

cinco an os, el aprendizaje profundo superara  a 

los radio logos». Sus palabras ilustran una ten-

dencia inquietante para algunos: la posibilidad 

de que la IA reemplace ya, o podrí a reemplazar 

en un futuro, tareas tradicionalmente reserva-

das a especialistas altamente cualificados. 

La tecnologí a se ha integrado en nuestra vida 

cotidiana hasta el punto de volverse invisible. Ya 

no percibimos su omnipresencia ni la magnitud 

de nuestra dependencia. Facilita aspectos mun-

danos de nuestras vidas y salva vidas en contex-

tos crí ticos.  

 

Leer el resto del 

artículo 

  

Frederic Josue 

Frederic Josue is the founder of 18M Strategy Con-

sulting | Brand Communication & New Technolo-

gies | Lecturer at IEP Paris & Sorbonne | MIT Sloan 

CSAIL AI Certificate | Artificial Intelligence Trai-

ning. 

https://www.webfil.info/post/les-bienfaits-de-l-intelligence-artificielle
https://www.webfil.info/post/les-bienfaits-de-l-intelligence-artificielle
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La elección presidencial de 2024 en Estados Unidos :  

La Aretecracia, los Masones y su Huella en la Historia Política. 

por Milton ARRIETA-LÓPEZ 

Introducción 

En un año que ha puesto a prueba los ci-

mientos de las democracias alrededor del 

mundo, Estados Unidos ha vuelto a brillar 

como un ejemplo de participación ciudadana 

en el que, a pesar de la polarización, el poder 

de la elección popular se ha hecho escuchar.  

La democracia estadounidense ha vuelto a de-

mostrar su capacidad de adaptarse y perdurar, 

y una vez ma s, las instituciones se han manteni-

do firmes, conduciendo un proceso electoral 

que, aunque predecible en su estructura, ha sido 

una muestra viva del respeto a la voluntad po-

pular.   

El sistema electoral de Estados Unidos, con su 

arquitectura de colegios electorales, ha determi-

nado que Donald Trump retorne a la presiden-

cia con 295 votos electorales, los cuales repre-

sentan 72,761.236 votos o el 50.9% del total, 

segu n datos oficiales disponibles al momento de 

escribir el artí culo. 

Esta victoria confirma la legitimidad de un 

proceso electoral donde la estructura de com-

promisarios, disen ada para equilibrar el peso de 

los estados en la eleccio n, se impone sobre el 

voto popular, un sistema que ha funcionado en 

cada ciclo presidencial y que, en este caso, per-

mite la llegada de Trump al puesto de presi-

dente nu mero 47 de los Estados Unidos.  Inde-

pendientemente de los debates en torno a este 

sistema, su estabilidad refleja el respeto por las 

decisiones ciudadanas y la continuidad del go-

bierno en manos de quienes los ciudadanos eli-

gen. 

  

Donald Trump: Entre la ética y la con-

troversia 

Donald Trump, con su retorno al poder, de-

muestra una vez ma s su habilidad para conectar 

con sectores amplios y heteroge neos de la ciu-

dadaní a estadounidense. Con una narrativa que 

ha dado voz a millones de personas que se sien-

ten ignoradas, el presidente electo ha llevado 

una vez ma s la balanza a su favor, apelando a un 

sentido de identidad y determinacio n que re-

suena en una parte considerable del electorado. 

Este segundo mandato es ine dito por varios mo-

tivos: es la primera vez que un expresidente 

asume nuevamente el cargo despue s de haber 

perdido una eleccio n; es un mandato que tiene 

lugar en medio de mu ltiples desafí os judiciales; 

y es, adema s, un triunfo en el voto popular, una 

hazan a que ningu n republicano habí a logrado 

desde George W. Bush en 2004. 

Trump representa una figura pole mica en el 

contexto polí tico estadounidense y mundial. Su 

regreso a la Casa Blanca es significativo no solo 

por ser una figura de avanzada edad al asumir 

el cargo, sino tambie n por sus mu ltiples en-

frentamientos con la justicia.  En 2024, a pesar 

de haber sido condenado por un tribunal de 

Nueva York por falsificacio n de registros comer-

ciales en su campan a de 2016,  
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Trump se ha impuesto en las urnas, 

lo que resalta su capacidad de tras-

cender los esca ndalos que lo rodean 

y consolidar un apoyo popular ro-

busto. Su victoria proyecta un men-

saje claro: muchos ciudadanos, sin 

importar los conflictos legales y e ti-

cos que lo rodean, encuentran en 

Trump un lí der que les representa. 

Durante su primer mandato, Trump 

se convirtio  en el primer presidente 

en ser imputado penalmente, y las 

investigaciones en su contra, tanto 

en temas de integridad electoral co-

mo en el contexto del asalto al Capi-

tolio, siguen pendientes. No obs-

tante, como nuevo presidente, 

tendra  la potestad de influir en el 

Departamento de Justicia para deci-

dir sobre estas investigaciones, un 

hecho que an ade complejidad a su 

figura y plantea interrogantes sobre los lí mites 

de la ley en la cu spide del poder. Su retorno al 

poder tambie n marca la victoria de una narrati-

va populista que ha calado hondo en las bases 

republicanas y que, en muchos casos, ha revita-

lizado el espí ritu de identidad estadounidense 

en una era de incertidumbre. 

 

El perfil de un presidente y su distan-

cia de la Aretecracia 

A la luz de sus acciones y de su personalidad, 

Trump dista mucho del perfil arete crata. En 

te rminos de cara cter y valores cí vicos, el perfil 

de Trump se enmarca en un liderazgo que, le-

jos de la moderacio n y del enfoque e tico que 

caracteriza a un gobernante en una aretecra-

cia, se sostiene en un estilo populista. El popu-

lismo, entendido como un sistema que amplifi-

ca las demandas y ansiedades de un sector de la 

poblacio n, suele priorizar la voluntad inmediata 

de las masas, apelando a sus emociones y nece-

sidades, muchas veces en detri-

mento de una visio n de largo 

plazo que construya un bien 

comu n equilibrado y duradero. 

Este estilo se convierte en un 

arma de doble filo, pues logra 

movilizar al electorado, pero a 

menudo sacrifica los valores de 

deliberacio n, consenso y pru-

dencia que son esenciales para 

una democracia so lida. 

En las democracias actuales, el 

acceso al poder polí tico es un 

derecho que, parado jicamente, 

tambie n se convierte en una vul-

nerabilidad: cualquiera puede 

conquistar el poder, cualquiera 

puede gobernar, incluso sin la 

preparacio n e tica y profesional 

adecuada. En contraste, en la de-

mocracia de las antiguas polis 

griegas, el ejercicio del poder se limitaba a un 

grupo especí fico de ciudadanos: hombres libres, 

excluyendo a mujeres, esclavos y extranjeros 

(metecos). La ciudadaní a plena era un privilegio 

reservado, y el acceso a los roles de liderazgo 

recaí a en aquellos educados rigurosamente para 

deliberar, gobernar y actuar en funcio n del bien 

comu n. Este «cualquiera» del que se habla en la 

democracia contempora nea no era aplicable en 

el contexto griego, ya que los ciudadanos aptos 

para el poder eran reducidos y selectivos, pre-

parados para cumplir con sus deberes cí vicos y 

sometidos a una intensa supervisio n social. 

 

Leer el resto del 

artículo 

 

Milton Arieta Lopez 

 

  

  

https://www.webfil.info/post/la-elecci%C3%B3n-presidencial-de-2024-en-estados-unidos-la-aretecracia-los-masones-y-su-huella-en-la-h
https://www.webfil.info/post/la-elecci%C3%B3n-presidencial-de-2024-en-estados-unidos-la-aretecracia-los-masones-y-su-huella-en-la-h
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El que no sabe … 
por  Christian Joffard  

Quien no sabe, pero no sabe que no sabe, es un 

tonto. 

Evítalo. 

El que no sabe, pero sabe que no sabe, es un 

aprendiz. 

Enséñale. 

El que sabe, pero no sabe que sabe, está dormido. 

Despiértalo. 

El que sabe y sabe que sabe es un maestro. 

Aprende de él.  

Proverbio a rabe 

 

He aquí  un "bello" proverbio a rabe que nos 

pone a los "masones" contra la pared... Sin em-

bargo, la estructura lingu í stica de estas lí neas 

me tranquiliza personalmente, e incluso me 

atreverí a a "creer", leye ndolas de este modo, 

que me situ o en el exterior y simulta neamente, 

por así  decirlo, en una posicio n "superior" ..... Lo 

cual no me parece una percepcio n muy buena 

de mi "ego" mal controlado, lo admito libre-

mente. 

Así  que voy a hacer todo lo posible para avanzar 

hacia arriba movie ndome hacia abajo ... porque 

si mis recuerdos siguen siendo va lidos, un Trois 

Fois Grand nos susurro  esta ambigua y pa-

rado jica situacio n hace mucho tiempo ... ... O in-

cluso ma s. 

A partir de este proverbio elijo echar un vistazo 

simulta neo a las cuatro (4) "propuestas" de ac-

tuacio n ante una situacio n dado... 

Y me atrevo a esperar haber comprendido el 

sentido de las afirmaciones que se suceden en el 

espacio-tiempo en el que creo encontrarme en 

general, dentro de la Orden en particular... 

 

Pero si vuelvo la mirada a mi pasado, ¿estoy se-

guro de saber do nde estoy ahora? Que nenni 

punto pregunta probablemente ... 

 

De estas cuatro potencialidades, cada una se re-

fiere al 'conocimiento' ... no al 'saber' ... es pues 

necesario Y esencial 'ver' las definiciones de los 

dos te rminos ... ... He elegido dos 

'arbitrariamente', o ma s precisamente dos que 

me 'hablan' ... ... 

  

La diferencia entre saber y conocer 

(filosofía) -  

El conocimiento es algo dado, mientras que el 

aprendizaje es un viaje; el conocimiento es reci-

tacio n, mientras que el aprendizaje es compren-

sio n y apropiacio n; el conocimiento es afirma-

cio n, mientras que el aprendizaje es cuestiona-

miento; el conocimiento es acumulacio n, mien-

tras que el (...) 
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Diferencia entre conocimiento y aprendizaje 

El saber esta  vinculado a una comunidad, a un 

conjunto de conocimientos o a un individuo. El 

saber, en cambio, es el proceso de asimilacio n 

individual de ese saber. Se refiere, pues, a obje-

tos ma s concretos, pero sobre todo a la expe-

riencia individual de ese conocimiento. 

Someto y dejo estas dos definiciones a tus infor-

madas y fe rtiles reflexiones, e incluso te animo a 

encontrar ma s..., a las que serí as ma s 

"sensible"... 

"Evitarlo"... ¿Y por que ? Si "lo se ", ¿por que  no 

deberí a intentar compartir todo o parte de lo 

que "se "? Me parece recordar un cierto nu mero 

de juramentos, compromisos de escuchar, y po-

siblemente de ayudar a los que esta n en la oscu-

ridad... 

"Evitarlo"... ¿Y eso por que ? Bueno, hay un re-

fra n que dice: "vencer sin peligro es triunfar sin 

gloria", pero me gustarí a an adir y sustituir "sin 

gloria" por "ma s fa cilmente" .... Para satisfacer 

mi "ego" ? para "preservarme" de las posibles 

salpicaduras negativas, incluso nauseabundas, 

de mi propio pasado aquí  y/o en otros lugares ? 

"Evitarlo" ... ¿Y por que ? Puesto que se supone 

que "lo se ", no puedo hacerme ilusiones; era lo 

que es sin discusio n posible, es con toda seguri-

dad un reflejo de mi "ayer", es una "parte" 

intrí nseca de mi "hoy", ¿no es así ? 

"Ense n ale"... ¡Gran cosa, un imperativo! ¡Y que  

tengo yo que ver con eso! ¿No soy un "hombre 

libre"? 

"¡Me gustarí a 'instruir' a un aprendiz! ¿Y en cali-

dad de que ? No soy un segundo supervisor, y no 

soy 

E incluso si soy, si no capaz, al menos dispuesto 

a 'ensen ar'? Si me baso en mi propia experien-

cia, difí cilmente estoy en condiciones de ense-

n arle, a lo sumo de contarle mi propio viaje "en 

mis tiempos"... 

"Ense n ale" ... Este "imperativo" siempre me in-

quieta, precisamente por mi formacio n ... ... 

 

"Despie rtalo" ... Pero, ¿esta  durmiendo o medi-

tando con los ojos cerrados como nuestros 

"mayores", de los que ahora formo parte y ad 

vitam aeternam ... ... ... 

"Despie rtalo"... Dudo... ¿y si primero estaba re-

pasando, y luego reflexionando, sobre sus cono-

cimientos au n teo ricos de las "7 Artes Reales"? 

"Despie rtalo" ...Quie n sabe, ¿esta  preparando 

una rara intervencio n que vendra  dentro de la 

Logia, y esta  intentando recuperar un poco de 

serenidad, y coraje, para balbucear unas pala-

bras, todaví a no una "Palabra"? 

"Despie rtalo... ¿Por que ? Si esta  dormido, quiza  

su materialidad haya dado paso a su espirituali-

dad, para que pueda explorar otras tierras invi-

sibles a sus ojos ....... 

"Despertarlo"... ¿Con que  "derecho"? ¿Es mi 

"deber"? Despue s de todo, ¿quiza s así  es como 

utiliza una "llave" que abre una puerta, su co-

razo n, su mente a una o ma s realidades impal-

pables que de otro modo le son imposibles aquí  

y ahora? 

 

Leer el resto del artículo 

 

Christian Joffard  

https://www.webfil.info/post/celui-qui-ne-sait-pas
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 LA MASONERÍA COMO SISTEMA  

DE DESARROLLO PERSONAL 
por Ishwariya Rajamohan 

Fue el podcaster eso-

te rico Greg Kaminsky 

a quien primero escu-

che  decir que, si nada 

ma s, la masonerí a te 

ensen a a vestirte bien 

y a llegar a tiempo.  

Por mucho que exal-

temos co mo ser 

maso n apoya nuestra 

vida espiritual, pres-

tamos muy poca aten-

cio n a co mo nos 

ayuda a desarrollar-

nos como individuos 

completos y alta-

mente funcionales.  

Esto podrí a pasarse 

por alto porque nuestro mensaje subya-

cente es evitar lo material en favor de ideales 

ma s elevados, pero la verdad, dado que la escua-

dra y el compa s son fundamentales en nuestra 

simbologí a, es que no se puede estar anclado en 

lo espiritual si no se esta  bien cimentado en lo 

fí sico. 

El sistema de chakras indio lo demuestra de ma-

nera muy clara. Las tres bandas inferiores de 

energí a representan aspectos de nuestro mundo 

fí sico: la primera, nuestros cuerpos y unidades 

familiares, grupos y sociedades a las que per-

tenecemos, como esta Logia; la segunda, nues-

tras relaciones entre nosotros; y la tercera, 

nuestro trabajo en este mundo. 

Estas capas forman la base necesaria para ac-

ceder a las bandas ma s altas de las siete princi-

pales que se relacionan con nuestra espirituali-

dad. Por eso, cuando el mundo fí sico de un Her-

mano se ve alterado o fuera de equilibrio, no 

puede mantener su enfoque en asuntos supe-

riores. 

Esta relacio n tambie n se manifiesta en otros 

a mbitos: se podrí a decir que la persona religiosa 

es aquella que ve a Dios como algo separado de-

bido a su apego excesivo a lo profano. La perso-

na espiritual podrí a estar un paso ma s cerca de 

la verdad, pero esta  tan absorta en tratar de en-

tender a Dios, que no puede ver lo que tiene 

frente a sus ojos.  

El mí stico, por otro lado, ha experimentado a 

Dios y sabe que ninguna palabra es adecuada 

para describir esa presencia. Así , el lenguaje que 

utiliza esta  profundamente arraigado en lo fí si-

co.  
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La poesí a mí stica, especialmente la oriental, gira 

en torno al anhelo de Dios como se anhelarí a a 

un amante, porque los mí sticos han llegado a la 

realizacio n de que la razo n por la que vinimos a 

este planeta es para reí r, amar, oler, saborear, 

sentir alegrí a y recordar de do nde venimos. 

La masonerí a imparte habilidades valiosas para 

la vida, y cada cargo ofrece la oportunidad de 

desarrollar nuestras personalidades, si elegimos 

recibirla. Parece haber un sistema implí cito de 

movilidad social que tal vez sea el legado de la 

masonerí a operativa, pero uno que ofrece habi-

lidades transferibles que fortalecen nuestra 

base fí sica en apoyo de lo espiritual. Cada Her-

mano aprende a ser consciente de co mo se sien-

ta o se para, co mo camina y se comporta. Se nos 

impulsa a mejorar nuestra diccio n y co mo pro-

nunciamos las palabras del ritual, co mo estruc-

turamos nuestras ideas sobre un tema en parti-

cular o participamos en un discurso, y a escu-

char con respeto las opiniones de los dema s. Los 

Guardas Exteriores e Interiores aprenden a pro-

teger celosamente sus intereses a trave s de su 

cargo, mientras que los Dia conos aprenden 

sobre el trabajo en equipo; los Vigilantes 

aprenden a manejar la autoridad con gracia, 

mientras que el Maestro aprende a escuchar pa-

ra poder liderar. 

Lo que debemos vigilar es no confundir lo espi-

ritual con lo fí sico. El peligro no radica en bus-

car el materialismo, per se, sino en la trampa 

mayor que es el materialismo espiritual. Este a 

menudo pasa desapercibido en las comunidades 

espirituales y surge cuando tu poder no esta  ar-

raigado en lo fí sico.  

Cuando tu viaje maso nico se convierte en adqui-

rir insignias, o cuando tu rango se usa como 

medida de superioridad sobre un Hermano. En 

lo espiritual, no hay buenas obras o servicios 

para acumular puntos para la otra vida: solo hay 

una medida por la que somos juzgados, y es 

cua n puro es nuestro corazo n en cada momen-

to. 

Para acompan ar esta pieza de arquitectura, 

quiero compartir un pasaje hermoso del mí stico 

ingle s del siglo XVII, Thomas Traherne, que cap-

tura la belleza de esa conexio n entre lo espiri-

tual y lo fí sico: 

«El trigo era resplandeciente y un trigo inmor-

tal, que nunca deberí a ser cosechado ni jama s 

fue sembrado. Pense  que habí a existido desde 

siempre. El polvo y las piedras de la calle eran 

tan preciosos como el oro: las puertas eran, al 

principio, los lí mites del mundo. Los a rboles 

verdes, cuando los vi por primera vez a trave s 

de una de las puertas, me transportaron y me 

extasiaron; su dulzura y belleza inusual hicieron 

que mi corazo n saltara y casi enloqueciera de 

e xtasis; eran cosas tan extran as y maravillosas. 

¡Los hombres! ¡Oh, que  criaturas venerables y 

respetadas parecí an los ancianos! ¡Querubines 

inmortales!  

 

Leer el resto del artículo 

 

Ishwariya Rajamohan 

 

https://www.webfil.info/post/freemasonry-as-a-system-for-personal-development
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La autoexplotación resulta más eficaz que la 

explotación ajena, porque va acompañada del 

sentimiento de libertad” 

Byung-Chul Han.   

La sociedad del Cansancio 

 

INTRODUCCIÓN 

La “sociedad del cansancio” o “sociedad del ren-

dimiento”, una idea formulada por el filo sofo 

Byung-Chul Han, caracteriza nuestra e poca co-

mo una donde la productividad se ha vuelto un 

imperativo dominante. No solo en el a mbito la-

boral, sino en cada esfera de la vida, el individuo 

moderno vive una obsesio n con la mejora conti-

nua, la eficiencia y la optimizacio n personal. En 

este esquema, el e xito se convierte en un man-

dato, y el sujeto se convierte en su propio vigi-

lante y explotador. Bajo esta lo gica, la identidad 

misma se reduce a una sucesio n de logros y me-

tas por alcanzar, a un ritmo que el propio cuer-

po y la mente no siempre logran sostener. 

Este clima de autoexigencia y competencia per-

petua genera una paradoja: la “libertad” prome-

tida por la modernidad y uno de los tres ideales 

cardinales de la masonerí a, junto con la igualdad 

y la fraternidad, se convierte en una carga, en un 

deber constante de ser mejor, sin tregua ni des-

canso.  

Este feno meno se describe por Han como la 

“fatiga cro nica” o “burnout”, una forma de can-

sancio ma s profundo que el meramente fí sico, 

un agotamiento del alma producido por el peso 

de la autoexplotacio n y la presio n de demostrar 

valor. Ante este contexto de desgaste psicolo gi-

co, surge una pregunta crí tica: ¿existe un espa-

cio que permita, de manera genuina, una pausa, 

una oportunidad para desconectar de esta ti-

raní a del cansancio y de la productividad? En 

este sentido, la masonerí a, con su orientacio n 

hacia la introspeccio n y el autoconocimiento, 

representa una posible alternativa, un refugio 

donde el “ser” tiene ma s valor, en tanto condi-

cio n necesaria para e l, que el “hacer”. 

Así , en el presente ensayo, se explora co mo la 

masonerí a, en el marco de los ideales de 

“Libertad – Igualdad – Fraternidad”, mediante 

sus valores de fraternidad, introspeccio n y auto-

conocimiento, actu a como un espacio de          

LA MASONERÍA COMO REFUGIO EN EL TIEMPO  

DE LA “SOCIEDAD DEL CANSONCIO” 

por Roberto CERTAIN RUIZ 
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resistencia frente a la “sociedad del cansancio” 

que describe Byung-Chul Han, caracterizada por 

la autoexigencia y la competencia constante.  

 

LA MASONERÍA COMO RESISTENCIA 

SILENCIOSA 

Desde sus orí genes, la masonerí a ha promovido 

valores de libertad, igualdad, fraternidad, re-

flexio n y crecimiento interior, ofreciendo a sus 

miembros un espacio en el cual el perfecciona-

miento personal no tiene relacio n con logros 

materiales, sino con el cultivo de una identidad 

í ntegra y equilibrada que pueda traducirse en 

vehí culo de construccio n de tejido social. Esta 

perspectiva contrasta profundamente con la 

“sociedad del cansancio” o “sociedad del rendi-

miento”, que valora la competencia y la eficien-

cia por encima de la conexio n humana y la em-

patí a. En una logia maso nica, el e xito no se mide 

en te rminos de productividad, sino en el com-

promiso con los ideales de libertad, igualdad y 

fraternidad que se concretan como valores vivos 

de hermandad y solidaridad, de respeto y de 

perfeccionamiento personal. 

 

Mientras la sociedad actual empuja al individuo 

hacia la individualidad extrema y la autoexplo-

tacio n, la masonerí a ofrece un espacio de 

conexio n sincera y apoyo mutuo, en el que cada 

persona puede compartir sus inquietudes sin 

temor a ser juzgada. Segu n la Carta de Valores 

del Gran Oriente de Francia, la masonerí a busca 

el desarrollo intelectual y moral de sus miem-

bros a trave s de un aprendizaje colectivo, pro-

moviendo el apoyo y la conexio n humana como 

pilares fundamentales de la experiencia 

maso nica. 

 

Es justamente en la estructura ritualí stica de la 

masonerí a, disen ada para ofrecer un espacio de 

pausa en medio del frenesí  de la vida moderna, 

donde sus miembros cultivan estos ideales y va-

lores. En un mundo donde el tiempo parece 

siempre escaso y el rendimiento lo es todo, los 

rituales maso nicos crean una atmo sfera de cal-

ma y profundidad, que a trave s de sí mbolos y 

ceremonias, permite que las y los masones par-

ticipan en un “ritmo desacelerado” pudiendo 

desconectar del mundo exterior y enfocarse en 

su interior. Este espacio de introspeccio n no 

persigue un fin productivo inmediato, sino que 

fomenta un proceso de reflexio n, autoconoci-

miento y serenidad que contrasta con la acelera-

cio n y la ansiedad de la vida contempora nea. 

 

Leer el resto del artículo 

 

Roberto   

CERTAIN RUIZ 

https://www.webfil.info/post/la-masoner%C3%ADa-como-refugio-en-el-tiempo-de-la-sociedad-del-cansancio
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¿Qué sentido dar a la vida? 

por Alain Breant 

Cualquiera que sea la edad que tengamos, nun-

ca esta  de ma s ejercitar un espí ritu crí tico sobre 

nuestra propia vida, las concesiones que acepta-

mos para complacer a otros, los malos ha bitos 

que deterioran nuestra salud y muchas otras 

cosas ma s. 

Una simple pregunta: ¿es una decisio n elegida o 

un comportamiento inducido? 

¿Actuamos con libertad o por condicionamien-

to? 

En esta categorí a de cuestionamiento, surge 

otra pregunta para todo ser humano: ¿que  sen-

tido dar a su vida? 

• ¿Aprender nuevos conocimientos? 

• ¿Disfrutar todo lo que se pueda mediante di-

versos medios? 

• ¿Adquirir medios financieros? 

• ¿Dedicarse a los dema s? 

• ¿Ejercer poder? 

• ¿No hacer nada y dejarse llevar por la vida? 

• ¿Obedecer a otros? 

• ¿Delirar con un misticismo? 

• y tantas otras opciones. 

En un mundo donde, con frecuencia, las perso-

nas aprenden a engan ar para encontrar solu-

ciones fa ciles, la francmasonerí a nos invita a 

vivir a contracorriente; se nos invita a vivir bus-

cando una cierta perfeccio n moral. 

El sentido de la existencia para un maso n o una 

masona es, ante todo, la capacidad de respetar 

ciertas exigencias morales: la rectitud, la justi-

cia, la benevolencia o la perfeccio n en el trabajo, 

por mencionar solo algunas. 

El enfoque maso nico tambie n puede entenderse 

como una invitacio n a acercarse a la libertad y a 

liberarse de los comportamientos mediocres y 

fa ciles. 

Cinco reglas de vida merecen nuestra atencio n: 

• La benevolencia, 

• El respeto a la libertad de conciencia, 

• La bu squeda espiritual, 

• Una pra ctica de vida en concordancia con una 

e tica irreprochable, 

• El compromiso con una fraternidad universal. 

¡Si se aplican, se puede estar seguro de disfrutar 

de una cierta serenidad! La serenidad de aquel 

o aquella que se pone a salvo de las turbiedades 

de la vida profana. 

Fraternidad 

Alain Bre ant 
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