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Castellano     La ascensión del narcisismo es inversamen-
te proporcional al declive de la espiritualidad. Eliminar la 
figura de Dios significó también librarnos de su mirada 
omnipotente que nos hacia dedicar nuestros esfuerzos al 
diseño del alma. La única forma que tenemos de demostrar 
nuestra subjetividad hoy en día es a través del auto-diseño 
de nuestra imagen, el lugar que antes ocupaba Dios hoy lo 
ocupa la sociedad, frente la que nos exhibimos en la bús-
queda de reconocimiento.

Este proyecto pretende poner en relieve las similitudes 
entre el culto a Dios y la devoción a la imagen propia a tra-
vés de la creación de una religión paródica. La Conciencia 
del Yo es una secta narcisista,  en la que la individualidad 
asciende a lo sagrado, un espacio en el que el miembro se 
venera a si mismo como una deidad. 

English    More narcissism means less spirituality. By 
denying the figure of God and avoiding its omnipotence 
people stopped focusing their efforts on designing each 
ones soul. Nowadays, we can just expose our own subjec-
tivity by self–designing our own image. The place that God 
used to occupy its been substituted by the current society, 
to whom we exhibit ourselves in order to find public recog-
nition. 

This project aims to highlight the similarities between 
God’s cult and our own image devotion by creating a paro-
dic religion. The Consciousness of the Self is a narcissistic 
sect in which individuality becomes sacred, a place where 
each member worships itself as a deity.

Palabras clave

1. Yoismo
 
2. Selfdesign

3. Autenticity

4. Neo-narcisism

5. Parodic religion

6. Cults
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Para ser diseñador se debe aceptar un grado de 
narcisismo. Es necesario para generar un discurso 
propio creíble, nadie lo hará si tu no lo haces prime-
ro. Esto significa que, aunque estés inseguro sobre 
tu producción, debas reflejar una apariencia exter-
na de control. A priori, esto no tiene porque ser algo 
necesariamente negativo, es solo una forma de jus-
tificarse en pú- blico, no afecta 
al discurso inter- no. El problema 
sucede cuando el foco de aten-
ción a la hora de diseñar pasa 
de la pieza en si al discurso en 
el que se enmar- can las obras, 
esa es la frontera que convierte al autor en perso-
naje. El personaje no se define por sus proyectos, 
estos son un resultado de su forma de ser, para él, 
el diseño pasa a ser solo un soporte de su firma. 
Un contexto de diseño en el que todos intentan ser 
personajes degenera en un clima de competencia 
extrema, en el que los esfuerzos no se centran en 
encontrar un lenguaje propio sino en atacar el dis-
curso de los otros. Por eso, el diseñador como per-

preambulo
El diseñador narcisista
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sonaje, se blinda en un espacio en el que no pueda 
ser rebatido, no arriesga por miedo a fracasar. El 
diseño sin fracaso no avanza, no propone, da vuel-
tas sobre si mismo hasta volverse redundante e 
inócuo. En este proyecto quiero defender la postura 
del diseñador como médium, una figura trasversal 
al proyecto, que entiende las necesidades de este e 
intenta darles respuesta. En esta posición no debe 
ser el proyecto el que se adapta a las especifica-
ciones del autor situándose en su zona de confort, 
sino a la inversa. Por eso, el diseñador debe actuar 
como un experto en nada, no cerrarse en un ámbito 
concreto en el que se siente cómodo, sino ser capaz 
de conducir el proyecto en su totalidad. No especia-
lizarse en nada no debe significar hacer un traba-
jo mediocre en todo. Para evitarlo será primordial 
la colaboración externa, que otra gente se sienta el 
proyecto propio y pueda aportar su visión, no des-
de la imposición de un briefing marcado del que 
tengan que generar una pieza concreta, sino gene-
rando subproyectos que dependan los unos de los 
otros y que tengan coherencia en su conjunto. 

preambulo
El diseñador narcisista
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Viernes 1 de junio 0:50
Concierto de Nick Cave en el Primavera Sound:

En un momento suben a unas cuarenta personas al escenario; 
Nick Cave les está cantando a ellos, como si se tratara de un 
exorcismo colectivo; todos lo miran como si fuera un semi-
diós, muchos lloran. De repente, en la pantalla gigante vemos 
una figura que rompe absolutamente con el momento de fer-
vor. Uno de ellos está girado, le está dando la espalda a Nick 
Cave. Evidentemente se está sacando un selfie; ha decidido 
sacrificar la experiencia del momento que está viviendo para 
crear una imagen que perdure. Ni siquiera está fotografiando 
al artista como muchos otros hacían, para él, el concierto es 
solo el contexto, lo importante es que él debe salir en el cen-
tro de la imagen

Hoy es mas fácil que nunca identificar el narcisismo en nuestro día a día. Su 
proliferación se debe a que se nos ha vendido la autenticidad1 como el ideal ca-
pitalista, nos sentimos empujados a encontrar aquello que nos hace únicos, que 
nos emancipa de las pautas establecidas. En la búsqueda de nuestra singulari-
dad, hemos terminado volviendo la mirada sobre nosotros mismos, y de este 
modo poco a poco hemos ido perdiendo la capicad de ser empáticos.

El narcisismo se distingue del amor propio en la interacción del sujeto con 
el otro. La producción de autoestima no es autosuficiente, sino que se genera a 
través del contacto con el otro, en el diálogo con el individuo que nos quiere y 
nos aprecia2. El narcisista, sin embargo, rechaza la figura de el otro. El diálogo 
le resulta doloroso ya que le supone ponerse en juego en un contexto que no 
puede controlar y en el que la voz del otro puede afectarle y hacerle parecer 
vulnerable. ¿Que rol juega entonces la figura del otro para el narcisista? Un 
buen ejemplo de la interacción social del sujeto narcisista, lo encontramos en 
el capítulo Nosedive3 de la serie Black Mirror. En el se describe una realidad 
alternativa regida por el uso de una aplicación de teléfono con la que se valora 
a las personas con las que se interactúa otorgándole de 0 a 5 estrellas. Estas va-
loraciones, dependiendo de lo altas o bajas que sean, provocan consecuencias 
directas en la realidad que viven los usuarios, afectando a su estatus e incluso 
definiendo su clase social. En la sociedad que plantea Nosedive, las conversa-
ciones se han reducido a meras estructuras vacías de contenido, en las que no 
pasa nada imprevisible porque están destinadas solo a complacer al otro para 

1 Han, Byung-Chul. (2016). La expulsión de lo distinto. Barcelona: Herder, 2017. (pg.37)
2 Han, Byung-Chul. (2016). La expulsión de lo distinto. Barcelona: Herder, 2017. (pg.38)
3 Nosedive es el primer episodio de la tercera temporada de la serie Black Mirror de Charlie Brooker, 
estrenado el 21 de octubre de 2016 en Netflix.

2

El Narcisismo y la proliferación 
de la imagen

Black Mass premiere de John 
Blanding. (Brookline, 2015)
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obtener buena puntuación. Por eso, nunca se cuestiona un discurso, ni se 
va mas allá de una conversación meramente formal, el individuo ya no es 
importante, la sociedad se entiende como una masa homogénea únicamente 
necesaria para llegar al objetivo principal, gustar.

Esto mismo sucede con el sujeto narcisista. Utiliza el sentirse deseado 
como paliativo a la falta de amor propio que no obtiene del contacto con 
el otro. Por eso, vive en una contradicción constante: por un lado, evita la 
figura otro con el que es incapaz de tener una relación sincera, sin embargo, 
lo necesita para sentirse deseado. Podemos comparar el diálogo que se es-
tablece entre el narcisista y la sociedad, con el del cuadro Bacchino Malato 
de Caravaggio y el espectador4. Este cuadro presenta una figura que con su 
mirada solicita que lo miren, le pide al espectador que participe, casi podría-
mos decir que lo seduce, pero a la vez, con la posición de su cuerpo girado, 
pide distancia, rechaza el contacto y deja a quien lo mira en una situación de 
constante duda.

En esta posición de distancia con el otro, el foco de atención ya no recae 
en el sujeto narcisista en si, sino en la imagen que este proyecta, en el juego 
de lo que muestra y deja de mostrar.  Sobre el mito de Narciso5, Boris Groys 
explica que este no se obsesiona consigo mismo, sino con la imagen que 
refleja en el agua. No se fija en su yo subjetivo sino en la visión que ofrece al 
resto, su yo objetivo, accesible a todo el mundo. Esta obsesión con la imagen 
proyectada se hace aún mas latente hoy en día. Al respeto Groys6 indica: 

“The contemporary Narcissus, however, cannot be so cer-
tain of their own taste. Today we are unable to like oursel-
ves if we are not liked by the society in which we live. And 
in our society, we have to become active if we want to be 
the objects of others admiration.”

El Narcisismo en las 
redes Sociales

En el contexto que plantea, cobra especial importancia la irrupción de las 
redes sociales, un medio en el que cada uno es capaz de distorsionar su refle-
jo, su yo real, para crear la imagen que desea. Hoy en día, el narcisista actúa 
como un diseñador de su propia imagen7. El “yo” se vuelve una mercadería 
en la que se debe trabajar con el objetivo de gustar mas. Para lograrlo recu-
rre a la autenticidad, destacando aquellas cualidades que supuestamente lo 
hacen único y distinto. Pero la búsqueda de esta se hace a través de la com-

4 Panchaud, Laura. Allo Specchio di Eros. Lo spettatore amante nella pittura di Caravaggio.
5 En la mitología griega Narciso era un joven de extremada belleza, que rechazaba a todas 
aquellas personas que se enamoraban de él. Para castigar a Narciso por su engreimiento, Némesis, 
la diosa de la venganza, hizo que se enamorara de su propia imagen reflejada en una fuente. En una 
contemplación absorta, incapaz de separarse de su imagen, acabó arrojándose a las aguas.. Allí don-
de quedó el cuerpo inerte del joven, muy pronto creció una flor de gran belleza, hoy conocida con el 
nombre de Narciso.
6 Groys, Boris. (2016, 22/09). Self-Design, or Productive Narcissism. Istanbul: e-flux 
Architecture. Disponible en: https://www.e-flux.com/architecture/superhumanity/66967/
self-design-or-productive-narcissism/
7 Groys, Boris. (2014). Volverse Público. Buenos Aires: Caja Negra, 2018. 

Nosedive, Black Mirror de 
Charlie Brooker. (UK, 2016)

Bacchino Malato de 
Caravaggio. (Roma, 
1594–1596)

Narcissus de Caravaggio. 
(Roma, 1594–1596)
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paración permanente, y por eso, se puede terminar llegando a la diversidad, 
pero nunca a la singularidad. Byung-Chul Han1, lo describe de este modo:

Hoy todo el mundo quiere ser distinto a los demás, pero 
en esta voluntad de ser distinto prosigue lo igual. Aquí nos 
hallamos ante una conformidad potenciada. La igualdad 
se afirma por medio de la alteridad. La autenticidad de la 
alteridad impone la conformidad incluso de manera mas 
eficiente que la homologación represiva.

El sujeto narcisista se encuentra en el medio del choque entre la autentici-
dad y la estandarización, está obligado a encontrar aquello que lo hace dife-
rente dentro de las estrechas paredes de la aceptación social. Por eso termina 
entendiendo el mundo en las matizaciones de si mismo2, y negando aquello 
que le resulta distinto. Esta tendencia se acentúa con las redes sociales. Bajo 
la apariencia de absoluta libertad creativa, las redes son en realidad sistemas 
creados para generar un contenido específico y bonificar lo igual. Pongamos 
por ejemplo Instagram, que constantemente añade nuevas opciones y nue-
vos filtros para dar al usuario sensación de infinitud de opciones. En reali-
dad, con la aparente simplicidad de su funcionamiento, Instagram termina 
restringiendo lo distinto, no deja espacio para la experimentación, todo el 
contenido que pasa a través de Instagram se instaura en lo igual. 

Una vez se entra en el juego, las redes sociales exigen al usuario ser ali-
mentadas constantemente con material nuevo. El ejercicio de auto-diseño es 
continuo: cada foto que colgamos, cada video que compartimos, cada tweet 
que escribimos, nos va definiendo como objeto a la vista de los demás. Sin 
embargo, no existe un receptor específico. Las redes sociales generan un diá-
logo unilateral en el que el narcisista se siente cómodo. La única respuesta 
que obtiene es un número, sin importar las particularidades de la respuesta 
del receptor. Tal como dice Kenneth Goldsmith3, la comunicación digital se 
asemeja a la pesca, se lanza contenido a un mar a la caza de “me gustas”. 
Esa estrategia se ve claramente en el uso que ha dado Donald Trump a la 
red social Twitter4, que le permite mantener su personaje de político mega-
lómano desde la comodidad del mensaje unilateral, eliminando la figura del 
receptor activo. A través del plano digital puede mantener su controvertido 
discurso sin necesidad de exponerse a la respuesta.

1  Han, Byung-Chul. (2016). La expulsión de lo distinto. Barcelona: Herder, 2017. 
2 Han, Byung-Chul. (2016). La expulsión de lo distinto. Barcelona: Herder, 2017.(pg.40) 
3 Goldsmith, Kenneth. (2016). Wasting Time on the Internet. New York: Harper Perennial. (pg.39)
4 Tweet de @realDonaldTrump (15/06/2018)

Tweet de @realDonaldTrump 
(15/06/2018)

Person of the Year “You”. 
TIME (25/12/2006)
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La transparéncia

El ejercicio de auto-diseño no debe confundirse con un mecanismo de 
ocultación parcial que se activa en determinadas ocasiones. La creación de la 
imagen es un ejercicio de transparencia total, un papel que debe mantenerse 
constantemente. Asistimos a la erradicación de lo privado, pocos aspectos 
de nuestra vida quedan fuera de la mirada de lo público5. La creación de la 
imagen se hace a través del propio cuerpo, transformándolo y mostrándolo 
de la forma que nos interesa. De la misma forma que artistas como Marina 
Abramovic usan su propio cuerpo y su vida privada como superficie sobre 
la que elaborar sus performances, el diseño de la imagen requiere de la ex-
posición total a una audiencia, proyección que se intensifica con la irrupción 
de las redes sociales. Es el caso de los Insta Stories, que fue popularizado 
por Snap Chat. Los Stories son imágenes o videos que se cuelgan a la vista 
de todo el mundo y que desaparecen al cabo de un día, por eso su contenido 
suele ser mas espontaneo, no es lo mismo que hacer una publicación, que 
captura un hecho y lo mantiene en el tiempo, se trata tan solo de resaltar 
un momento de tu día. Lo curioso de los stories es que ni tan solo están 
pensados para recibir feedback, son solo imágenes que expones a un público 
digital y que sirven para constatar que sigues viviendo según la imagen que 
proyectas las 24 horas del día.

5 Han, Byung-Chul. (2013). En el enjambre. Barcelona: Herder, 2018. (pg. 14)

Body de KKW Fragrance, ba-
sado en un molde del cuerpo 
de Kim Kardashian (2018)

La colónia KKW body de Kim Kardashian es una reproducción exacta de 
su cuerpo. Kim Kardashian ha hecho de la trasparencia respeto su cuerpo 
el motor de su éxito.
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@ocabarrocas
Narcisista narcisista

@filipcustic1
Narcisista fotografo

@eduardocasanova
Narcisista cumpleañero

@letasobierajski
Narcisista creativa

@patrick.criadoi
Narcisista actor

@carla_cascales_alimbau
Narcisista artista

Pupurrí 
de narcisistas
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@eikekeoning
Narcisista creativo

@luisbersantiago
Narcisista higiénico

@miguel.g.herran
Narcisista actor

@hectorayuso
Narcisista fitness

@bendahlhaus
Narcisista modelo

@carlota_guerrero
Mother of Narcissists

Pupurrí 
de narcisistas



14

@ohjuliettestoreee
Narcisista agradecida

@ginnapedros
Narcisita foodie+fitness

@awomanscloset
Madre narcisista

@tammyhembrow
Madre narcisista

@_1por1_
Narcisistas hiperrealistas

@paulucinante
Narcisita múltiple

Pupurrí 
de narcisistas
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@hawk_reece_
Padre promocionador narcisista

@martiguixe
Artista narcisita

@laspalabrasdelaura
Narcisista bohemio

@mauriziocattelan
No–hands narcisista 

@shaymitchell 
Narcisista multi–tasking

@nyledimarco
Actor narcisista

Pupurrí 
de narcisistas
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A pesar del auge del narcisismo en los últimos años, resulta desconcertan-
te la estigmatización social que aún sufre. Aunque todos sabemos identificar 
a un narcisista y probablemente todos convivamos con ellos a diario, nadie 
se reconoce como tal y lo acepta como parte de su ser, sino que normalmente 
lo esconde, lo niega y hasta lucha por superarlo. Este proyecto, sin embargo, 
se desarrolla en una realidad alternativa en la que algunos de estos sujetos 
se deciden, no solo a admitir orgullosamente que son narcisistas, sino que 
además hacen de ello el principal motivo de su existencia, dedicando todos 
sus esfuerzos a la veneración de su imagen. 

Sin embargo, el Narcisista no puede reconocer abiertamente que rinde 
culto a su figura porque la sociedad ve su falta de empatía como una ca-
racterística negativa. En este contexto, nace la Conciencia del Yo, una secta 
secreta de narcisistas. En ella los miembros adoran a su imagen por encima 
de cualquier deidad. A lo largo del proyecto se intentará dar forma a este 
culto para resolver las incoherencias internas que desde un primer momento 
se plantean. A través del diseño de los distintos elementos que se asocian a 
una secta se intentará darle un aspecto verosímil, que, sin perder el evidente 
carácter irónico del ejercicio, nos permita reflexionar sobre como de lejos 
estamos de una realidad como la que se plantea. 

4

Planteamiento
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Núcleo
Definir el papel del narcisismo en la actualidad. 

Encontrar qué papel juega este en la sociedad  
actual, donde la veneración a la propia imagen  
se ha convertido en una obsesión generalizada.

Medio
Crear una religión paródica 

Aprovechar la estructura de los cultos para 
poner en tensión espiritualidad y narcisismo, 
dos conceptos aparentemente opuestos.

Exterior
Diseñar su identidad

 
Definir los aspectos que hacen a un culto 
verosímil, ir más allá de las creencias y 
diseñar aquellos elementos que forman 
su universo completo.

Los cultos comúnmente funcionan cómo si fue-
ran sistemas totémicos, es decir, se forman por un 
conjunto de símbolos que sirven de alegoría a una 
creencia. Como individuo decides subordinarte a ese 
sistema simbólico y formar parte él. Al hacerlo estas 
cediendo parte de tu identidad por la del culto, pasas 
a formar parte de su imagen global, trabajas para él. 
Como contrapartida a esta pérdida de libertad como 
individuo obtienes un beneficio personal, o más 
bien, cubres una carencia (ya sea la aceptación en un 
grupo, perder el miedo a la muerte, etc). Pero en el 
caso de una secta narcisista este orden se ve alterado, 
el individuo ya no puede subordinarse a un sistema 
totémico, debe conservar toda su identidad, es más, 
el culto debe funcionar como un complemento de 
esta o una manera de proyectarla mas allá. La Con-
ciencia Del Yo entonces, pasa a ser un núcleo que 
se mantiene inalterable por si solo, no se deforma 
según las individualidades que lo conforman. 

Puesto que el narcisista se mantiene inalterable y 
no está dispuesto a ceder parte de su individualidad 
por las especificaciones de un grupo, debe ser la sec-
ta quien se adapte a este. Por eso, el principal reto 
de diseño consistirá en encontrar el punto en el que 
La Conciencia del Yo siga siendo reconocible como 
secta y a la vez se adapte a las particularidades de 
sus miembros. 

5

Objetivos
6

Retos

Selfies con el Papa Francisco, Reuters. 
(06/07/2015, Guayaquil) 
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El desarrollo de este proyecto se basa en dos es-
trategias que funcionan de forma paralela. En am-
bas podemos encontrar proyectos que funcionan 
en la misma línea y que han servido de base para 
construir la Conciencia del yo. 

1

Diseñar un escenario ficticio usando el lenguaje de 
una estructura social ya existente.

Church of the  
flying spaghetti monster

FSM simbolo. (USA, 2005)

El pastafarismo es una religión ficticia creada el 
año 2005 por el físico Bobby Henderson. Sus bases 
fueron descritas en una carta abierta que este en-
vió al gobierno de Kansas a raíz de la decisión de 
permitir enseñar en las escuelas públicas la teoría 
del diseño inteligente como alternativa al evolucio-
nismo, dado que ambas teorías no tenían pruebas 
empíricas con las que ser contrastadas. A modo de 
sátira, Henderson escribió alabando la decisión del 
gobierno y pidiendo que se enseñara también el 
Pastafarismo como teoría válida, puesto que había 
las mismas pruebas de la existencia de Dios que de 
la existencia de un monstruo espagueti invisible. 

“I think we can all look forward to the time 
when these three theories are given equal time in 
our science classrooms across the country, and 
eventually the world; one third time for Intelligent 
Design, one third time for Flying Spaghetti Mons-

terism, and one third time for logical conjecture 
based on overwhelming observable evidence.”

La carta se volvió mundialmente famosa, y lo 
que empezó como una broma puntual poco a poco 
fue tomando la forma de una religión paródica. 
Tanto es así que en 2006 se publico The Gospel 
of the Flying Spaghetti Monster, donde se reco-
pilaban las características básicas de la religión, 
un conjunto de creencias y doctrinas disparata-
das usadas para atacar el discurso del cristianis-
mo. Por ejemplo, el FSM cree que los piratas eran 
gente buena y que fueron los evangelistas quienes 
mancharon su nombre. Creen que hay una rela-
ción directa entre el incremento del calentamien-
to global y la disminución de número de piratas, 
ya que Somalia es el país con el menor indice de 
emisiones y el número de piratas más elevado del 
mundo. En realidad, es una crítica a la relación 
que muchos creyentes hacen entre la falta de fe 
global y el aumento de catástrofes naturales.

Diagrama Tº Global vs. Nº Piratas por la MEV. (5/11/2009)

El éxito de esta religión se debe a que empezó a 
ser usada por gente de todo el mundo para poner 
en duda el papel de la religión en nuestra sociedad, 
hasta el punto que en países como Austria o la Re-
pública Checa miembros de la FSM aparecen en la 
foto de documentos oficiales con un colador como 
sombrero, al amparo de la normativa que permite 
llevar una prenda que cubra parte de la cabeza por 
motivos religiosos.

7

Referentes
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Tocado por el Apéndice del Espaghetti de Arne Niklas Jansson. 
(Suecia, 2012)

Aun así, la FSM no se define como una antireli-
gión o un culto laico, su objetivo no es atacar a la 
espiritualidad de los demás sino a las creencias que 
contradigan la lógica científica. 

Ministerio  
Post-Natural

Advenimiento Sónico de Rocco Rodríguez. (2002, Valencia)

Nacido a principio de los años 2000 en Valencia, 
el Ministerio Post-Natural fue un culto mas cerca-
no a la performance que a una religión verdadera; 
según Rocco Rodríguez, quien fue su creador, usa-
ban la estructura de estas para crear una obra de 
arte total y legitimar unas ideas extremas. Su ido-
latría se basaba en la ciencia y la tecnología, pero 
lo hacían desde un punto decadente, cercano a la 
estética Mad Max. Aunque nació esporádicamente 
y su funcionamiento interno era bastante simple, 
si llegaron a definir algunos aspectos del culto que 
recopilaban en los llamados Electrosalmos, códices 

sagrados grabados en la voz de Loquendo1. Algu-
nos de ellos, por ejemplo, hablaban de que Dios 
existía en la red, o de su adoración al pixel y a los 
medios digitales.

“El calor humano y todas esas emociones tan 
perniciosas. Que nos tientan. Son asquerosamente 
orgánicas. Piensa en las digestiones, en los fallos 
de los órganos, en la mierda que generamos. Y por 
otro lado, piensa en el brillo corporativo, la maravi-
llosa limpieza del procesador, la belleza del pixel.” 2

 Su principal actividad eran los Advenimien-
tos Sónicos, rituales públicos que consistían en 
deambular por las calles envueltos en papel film, 
cubiertos con máscaras de soldar y con altavoces 
pegados al cuerpo. Durante el ritual, hablaban en 
Democrantor, un idioma inteligible creado por 
ellos mismos y sin ninguna forma concreta,  que 
era definido como:

 “La máxima expresión del fanatismo y el en-
carnizamiento ciego. La palabra se suprime al igual 
que la razón, y solo queda el graznido enfermizo, y 
la autoridad divina.”

El Ministerio Post-Natural nunca llegó a triun-
far como un culto real, pero sus creencias y su es-
tética fueron precursoras de muchas tendencias que 
vendrían luego. De hecho, tal como explica Rocco, 
despareció porque dejó de ser necesaria cuando la 
sociedad ya se parecía demasiado a lo que decían 
sus textos.

1 Loquendo es un lector automático de texto que se popularizó al 
ser usado en videos de Youtube.
2 (Amor Corporativo 2.7)
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Oxxo

OROXXO de Gabriel Orozco en la Galería Kurimanzutto. (México, 
11/03/2107). Fotografía por Mónica Hurtado Pedroza

Gabriel Orozco es uno de los artistas mexica-
nos de mas renombre en la escena internacional, de 
hecho, es el mas cotizado en vida. Sus obras, mu-
chas de ellas de carácter crítico, exploran distintos 
formatos como el dibujo, la escultura o la instala-
ción. El reconocimiento de Orozco viene por hacer 
un arte reflexivo a la vez que accesible para todo 
el mundo, ya que habla desde un lenguaje que el 
espectador medio entiende perfectamente.

En 2017 presentó en la semana del arte de la 
Ciudad de México, la que probablemente se trate 
de su obra mas controvertida1 y también la que mas 
revuelo mediático ha tenido. En ella hizo una re-
plica exacta de un supermercado Oxxo2, en la que 
vendía productos corrientes junto a otros interve-
nidos por el con sus características composiciones 
geométricas. Durante el tiempo que duraba la ex-
posición, los precios de los productos intervenidos 
se regían por un complicado sistema que los hacía 
oscilar continuamente, un día se podía comprar 
una botella de Coca-Cola intervenida por 15000 
dólares y al día siguiente por 60. De esa forma el 
artista ponía en entredicho el valor y el precio del 
arte, mostrando el funcionamiento de su mercado 
de forma absolutamente transparente al evitar la 
especulación.

1 Marcial, Perez. Un Oxxo contra el mercado del arte. Madrid: El 
País, 15/02/17.
2  Oxxo es una cadena de supermercados muy popular en México. 
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Exagerar una tendencia ya existente para 
visibilizarla y cuestionarla. 

Nosedive

Nosedive, Black Mirror de Charlie Brooker. (UK, 2016)

Nosedive es el primer capítulo de la 3a tempo-
rada de la sèrie Black Mirror. Como acostumbra a 
pasar en la serie la acción se desarrolla en un futuro 
cercano y distópico. En este caso se trata de una so-
ciedad regida por el uso de una aplicación de inter-
faz parecida a Instagram. La diferencia es que esta 
sirve para puntuar a las personas con las que tienes 
interacción (ya sea digital o física) en una escala del 
0 al 5. Cada usuario tiene una puntación media y 
esta tiene una relación directa con la realidad que 
vive. Mientras que las personas con puntuaciones 
altas pueden acceder a privilegios exclusivos, las 
personas con puntuaciones muy bajas son tratadas 
como marginados. De esta forma, se crea un siste-
ma de clases regido por la nota media de cada uno, 
en el que la gente de puntuación alta no se relacio-
na con gente de puntuación mas baja por miedo a 
ver afectado su estatus.

El capítulo sigue la historia de Lacie Pound, una 
chica que vive obsesionada con la aplicación. Lacie 
busca subir su puntuación hasta un 4,5 para po-
der acceder a unos apartamentos de lujo, pero por 
una serie de circunstancias durante el capítulo irá 
perdiendo su puntuación, hasta convertirse en una 
paria social. 

La sociedad que plantea Nosedive entiende la 
realidad a través de las redes sociales y no a la in-
versa, por eso los personajes viven para alimentar 
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la imagen que proyectan al resto, y diseñan su vida 
entera para gustar. El dialogo entre personas se ve 
reducido a conversaciones inocuas y protocolarias 
en las que nadie arriesga ni se expresa libremente 
por miedo a no gustar. Ya no existen los días malos 
puesto que siempre debes mostrarte de buen hu-
mor de cara al otro. De hecho, no es hasta el final 
del capítulo, cuando la puntuación de la protago-
nista ya es 0 y no tiene nada que perder, cuando la 
vemos discutir por primera vez.

Survivaballs

Survivaball presentation, The Yes Men. (New York, 2006)

The Yes Men son un duo de activistas america-
no formado por Andy Bichlbaum y Mike Bonanno. 
Basan su estrategia de acción en la tactical media3, 
para visibilizar actitudes poco éticas de grandes 
empresas o gobiernos; ellos lo llaman la corrección 
de identidad. Para hacerlo usan la falsificación y la 
suplantación de identidad. Crean paginas falsas, 
dan conferencias y hacen declaraciones haciéndo-
se pasar por miembros de la entidad en cuestión. 
Hackean desde dentro a entidades poderosas y ca-
ricaturizan su posición sobre un aspecto concreto.

En 2006 los Yes Men hicieron una acción contra 
las empresas que estaban lucrándose de las catás-
trofes medioambientales causadas por el cambio 
climático, como el huracán Katrina. Se hicieron pa-

3 Crear acciones puntuales a través de practicas artísticade carác-
ter crítico para conseguir llamar la atención de la prensa y mover el 
foco mediático hacia un problema concreto. La tactical media en-
tienden el poder de la conexión que hay hoy día entre realidad i los 
medios de comunicación y aprovechan las circunstancias visibilizar 
causas.

sar como dos representantes de Halliburton4 para 
asistir a un meeting de empresas aseguradoras, 
donde, después de una presentación en la que ha-
blaban de las oportunidades que se crean después 
de las catástrofes, presentaron su nuevo producto, 
las Survivaballs. Se trata de unos trajes hinchables 
de aspecto ridículo que en teoría servirían en un es-
cenario apocalíptico para que el ser humano pudie-
ra continuar con su modo de vida. En su interior se 
encuentra todo lo necesario para poder sobrevivir 
en las condiciones mas adversas. En realidad, los 
trajes eran una crítica al mercado libre y la forma 
que tienen las empresas de buscar el beneficio en 
las catástrofes ajenas en vez de encontrar una solu-
ción al problema. Las Survivaballs se volvieron un 
símbolo contra el calentamiento global y han sido 
usadas mas adelante en distintas manifestaciones y 
acciones.

4  Halliburton es una de las empresas mas grandes del sector del 
petróleo en Estados Unidos, opera en mas de 70 países en los que 
extrae recursos. La controversia siempre ha acompañado a esta com-
pañía, ya sea por su implicación y sus intereses en la guerra de Irak, 
o por las millonarias indemnizaciones que ha recibido por parte del 
gobierno de Estados Unidos cuando sus instalaciones se han visto 
afectadas por alguna catástrofe natural.
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Solo hace falta abrir Youtube y teclear la palabra “secta” para ver la con-
cepción social que se tiene de estas. Las sectas son terreno de morbosidad, 
se ha banalizado tanto sobre ellas que el termino ha quedado reducido a 
describir aquellos grupos con tendencia al oscurantismo, ligadas a historias 
terroríficas como sacrificios, suicidios colectivos o rituales extravagantes. 
Aunque si hay cultos que están ligados a este tipo de practicas, el universo de 
las sectas es mucho mas extenso, y abarca todo tipo de grupos. Por eso antes 
de intentar diseñar una debemos entender exactamente qué es una secta.

El primer obstáculo con el que nos encontramos es en el mismo concep-
to de secta. Evidentemente ningún grupo se llama a si mismo secta, es un 
atributo peyorativo que se define des de la posición de quien lo anuncia1. 

Normalmente se hace des de una posición de poder, es decir, solo puede 
anunciar qué es y qué no es una secta alguien a quien hemos dado poder 
suficiente para que su respuesta nos parezca legítima. Fijémonos en el caso 
del cristianismo, durante años fue perseguido y obligado a subsistir en la 
clandestinidad al ser considerado una secta, ya que contradecía las creencias 
y la forma de proceder de los cultos mayoritarios de la época. Sin embargo, 
ahora es este el que se encuentra en esta posición de poder y quien tiene la 
potestad de decidir lo que socialmente se verá como una secta religiosa. Por 
esa misma razón, La Conciencia del Yo no puede diseñarse como una secta, 
sino que debe ser un culto que su funcionamiento pueda ser considerado 
sectario por alguien externo.

1  Entrevista al antropólogo Lluís Aguiló el 17/05/2018 en su piso de Barcelona. 
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Sobre las sectas

Biblia Latinoamericana
Encontrada en Montevideo, 
Uruguay
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Grupos sectarios

Definir que elementos hacen a un grupo juzgable como sectario es com-
plicado. Al proponerse des de una posición externa al grupo hace que su 
significado sea muy ambiguo y difícil de especificar. Por eso la mayoría de 
definiciones que encontramos hacen referencia a un tipo de sectas concreto, 
habitualmente a las que son conducidas por una persona o grupo con inte-
reses económicos o de poder. Sin embargo, no todas son así. En el ejercicio 
de intentar definir una secta Katthleen Toohill pone por ejemplo la pelícu-
la Captain Fantastic2: en ella se sigue la historia de una familia que vive 
de forma alternativa a la sociedad moderna dentro de los remotos bosques 
del noroeste de Estados Unidos. Educan a sus hijos en valores como la au-
tosuficiencia y el pensamiento crítico, enseñándoles como sobrevivir en la 
naturaleza y tratándolos como miembros activos y útiles. Aunque los pa-
dres no tienen intención de acumular poder ni riqueza ni Tlos niños están 
explotados, durante el largometraje se encontrarán con la oposición férrea a 
su modo de vida por parte del resto de la sociedad, que los acusa de compar-
timientos sectarios. 

Ante la imposibilidad de definir una secta por sus características, debe-
mos encontrar los aspectos básicos que hacen que a un grupo se le pueda 
acusar de serlo. Funciona de forma parecida a un insulto: aunque no poda-
mos definir de forma concreta que es un “imbécil”, podemos distinguir que 
tipo de personas se merecen ser juzgadas como tal. Los elementos comunes 
a toda secta son3:

1 Tienen como objetivo la búsqueda de sentido,  
ya sea en general o en un ámbito en concreto. 

2 Deben estar en tensión respeto al resto de la sociedad, es 
decir, en sus creencias debe haber algo que los diferencie 
al resto.

3 Son grupos con capacidad para crear normas y con 
autoridad suficiente para que los miembros las acaten.

4 Deben tener un ritual, entendiendo este como un conjunto 
de acciones (ritos) comunes a todos los miembros que se 
ejecuta de forma periódica con  
un fin concreto.

 

2  Toohill, Kathleen. What Makes a Cult?. Medium, 21/06/2017. Disponible en: https://medium.
com/s/how-to-cult/what-makes-a-cult-4d6ccb843ab3
3  Estos conceptos son un recopilatorio propio a partir de una entrevista al antropólogo Lluís 
Aguiló el 17/05/2018 en su piso de Barcelona, y de diversos artículos: (a) Toohill, Kathleen. What 
Makes a Cult?. Medium, 21/06/2017. Disponible en: https://medium.com/s/how-to-cult/what-makes-
a-cult-4d6ccb843ab3 y (b) Barker, Eileen. One person’s cult is another’s true religion. Londres: The 
Guardian, 21/05/2019. Disponible en: https://www.theguardian.com/commentisfree/belief/2009/
may/29/cults-new-religious-movements

Fotogramas película Captain 
Fantastic de Matt Ross. 
(E.E.U.U, 2016)
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Sectas religiosas

Como puede verse estas características son aplicables a todo tipo de gru-
pos, los comportamientos sectarios no son solo comunes en agrupaciones 
con intereses espirituales, también podemos encontrar sectas de carácter po-
lítico, económico, cultural, etc. Sin embargo, para la construcción de la Con-
ciencia del Yo nos centraremos en las primeras, en aquellas que podemos 
llamar de “sentido místico” y que se asocian a las religiones. 

Dentro del grupo de las sectas ligadas a la espiritualidad muchas de las 
definiciones que se encuentran hablan también de una intención de absorber 
el miembro a través de un elemento coactivo. No se trata solo de amenazas 
hacia la persona, de hecho, la estrategia habitual es lo que coloquialmente se 
llama lavado de cerebro1, distorsionar la realidad del miembro para separar-
lo del resto de la sociedad o hacerle creer que si deja el culto todo irá a peor. 
Este punto da por supuesto que hay alguien que activa esta estrategia, que 
es consciente de lo que sucede y que saca beneficio de ello. Normalmente 
eso sucede con los creadores de sectas que no responden a una verdadera 
vocación espiritual, sino que son ficciones elaboradas por un personaje ca-
rismático en busca de poder. 

En este aspecto son especialmente interesantes casos como la Cienciolo-
gía2. Este culto se basa en las creencias ideadas por su creador L. on Hub-
bard3, el autor de la Dienética, un libro que explica un metodo alternativo 
a la psicología sin ningún tipo de sustento científico, basado en el uso del 
E-meter, un medidor “religioso y electrónico” según el mismo creador, que 
muestra el estado espiritual del individuo. La Iglesia de la Cienciología es un 
culto entre lo espiritual y lo científico, que cree que las auditorías relaizadas 
con el E-meter son la clave para que el ser humano elimine la parte negativa 
de si. Lo interesante en la Ciencioligía es que una vez murió Hubbard, fue-
ron los mismos creyentes, fieles que creían firmemente en las teorías de la 
Dienética, quien continuaron con su funcionamiento, de hecho hoy en día su 
lider es David Miscavige, hijo de miembros de la Cienciología, por lo que ha 
vivido toda su vida dentro del culto.

1  Toohill, Kathleen. What Makes a Cult?. Medium, 21/06/2017. Disponible en: https://medium.
com/s/how-to-cult/what-makes-a-cult-4d6ccb843ab3
2  Gibney, Alex. Going Clear [documental]. Nueva York: HBO, 2015. Duración 120’.
3 Quien hasta ese momento se había dedicado a la escritura de novelas de ciencia ficción.

Portada libro Dianética de L. 
Ronald Hubbard. USA: Bridge 
Publications, 1950. 

Flyer de la Cienciología
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9

Religiones Paródicas

Apparizione dell’Invisibile 
Unicorno Rosa (Roma, 2011)

Fotomontage de la Tetera de 
Russell de Bertrand Russell.

La Iglésia de Google, de Autor 
Desconocido. (USA, 2013)

El ejercicio de diseñar un culto desde cero no es nuevo. Existen ya muchos 
ejemplos de las llamadas Religiones Paródicas, cultos creados sin motivación 
espiritual que únicamente se aprovechan de la estructura y el discurso de 
otras religiones y lo llevan al extremo absurdo. Las Religiones Paródicas se 
sustentan en la teoría de la Tetera de Russell, que refuta la idea de que co-
rresponde a los ateos desacreditar las afirmaciones religiosas. El propone un 
ejemplo que desarticula las creencias desde su propio seno. Así explica la 
teoría el filósofo británico en una carta del año 19584: 

“Nobody can prove that there is not between the Earth 
and Mars a china teapot revolving in an elliptical orbit, 
but nobody thinks this sufficiently likely to be taken into 
account in practice. I think the Christian God just as un-
likely.”

 Si no podemos demostrar de forma concluyente la no existencia de una 
tetera orbitando entre la tierra y marte por falta de evidencias y por poca 
probabilidad, debemos dar por hecho que esta no existe. Si alguien intentara 
defender públicamente su existencia sin aportar ningún dato razonable sería 
considerado un loco. Lo mismo debería pasar con Dios.

La mayoría de cultos ficticios tienen por objetivo poner en duda la vero-
similitud de la existencia de Dios y criticar el papel de la religión en la so-
ciedad. Es el caso de la Religión del Unicornio Rosa Invisible, que predica la 
existencia de un unicornio que es a la vez rosa e invisible, haciendo una críti-
ca a la relación entre fe y lógica. Otras, sin embargo, utilizan el discurso a la 
inversa y usan la estructura e imagen de los cultos para detectar tendencias 
próximas a la religión en grupos que en teoría no lo son, como podría ser el 
Googlism, un culto que asegura que Google es Dios ya que tiene respuestas 
a todas las preguntas.

Para crear una Religión paródica es elemental analizar los elementos que 
hacen a un culto dar un aspecto de credibilidad para que el miembro no 
dude de él y se convierta en dependiente de su funcionamiento. El éxito de 
cualquier ejercicio de este tipo estará en conseguir dar un aspecto de verosi-
militud, aunque su premisa sea absurda.  A partir del análisis del funciona-
miento de algunos de los cultos más populares hoy en día5, contrastados con 
la lista de elementos comunes en toda cultura de George P. Murdok6. Se ha 
elaborado una lista a partir de la cual se explicarán los distintos elementos 
que afectan a La Conciencia del Yo.

4  Russell, Bertrand. “Is There a God?” in The Collected Papers of Bertrand Russell Volume 1. 
New York: Routledge, 1997. (pg. 547-548)
5  Ver anexo antecedentes. 
6  Murdock, George Peter. Outline of World Cultures. Pittsburgh: HRAF manuals, 1954.
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LA CONCIENCIA DEL YO
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La primera pregunta que hace falta responder, y que de hecho servirá de 
estructura al proyecto, es porqué debe existir un culto de estas característi-
cas, dicho de otra forma ¿Qué carencia tiene el narcisista que pueda suplir 
La Conciencia del Yo? Como introducíamos anteriormente, la naturaleza del 
narcisista le hace contrario a la convivencia en grupo, ya que esta requiere 
de un grado de empatía que es incapaz de tener. Por lo tanto, rehusaría de 
cualquier tipo de contacto social, aunque este se hiciera entre sujetos con un 
mismo ideal que él. 

En sus estudios sobre la sociedad de la Melanesia1, la antropóloga Mari-
lyn Strathern propone la distinción entre individuo y persona, donde perso-
na se refiere a una manifestación social, una existencia como objeto público 
formada por las relaciones que uno establece; mientras que el individuo se 
refiere a un núcleo privado e inalterable. Los melanesios  son personas so-
ciales, no tienen individuo, solo son el reflejo de sus relaciones. Al contrario, 
los narcisistas son personas individuales, viven en el plano de las relaciones 
sociales pero se manifestas tansolo como individuos, es decir, aunque su me-
dio sea lo social, no juengan con las normas de este, sino que se muestran 
des de su Yo privado. 

El narcisista necesita de la figura del otro para mantener y crear su ima-
gen, sin embargo, con el contacto no busca una relación afectiva y sincera, 
sino que utiliza la figura del otro como habilitador 2, busca personas depen-
dientes de su figura que ayuden a perpetuar su sentimiento de grandiosidad. 
Esta figura puede estar representada por personas cercanas a él o simple-
mente con “me gustas” en una red social. El narcisista entiende el resto de 
la sociedad como una masa homogénea débil por su falta de autosuficiencia, 
en palabras del filósofo Emil Cioran3: “Querer vivir y morir en sociedad es 
una debilidad lamentable”. Esa es la gran contrariedad de su existencia, re-
chazar la figura del otro y a la vez necesitarla para sentirse deseado. 

En La Conciencia del Yo, la figura del otra toma el nombre de Audiencia. 
La Audiencia es una masa, no un individuo, la Audiencia no se comunica 
contigo, tú te comunicas con ella, la Audiencia espera algo de ti, y si lo con-
sigue, aplaude y te alaga.

1  Strathern, Marilyn. (2013). Feathers and Shells. Learning to see in Melanesia. Masterclass 
Series 2. Manchester: HAU Society for Ethnographic Theory. Disponible en: https://haubooks.org/
viewbook/learning-to-see-in-melanesia/lecture1
2  Hall, Julia. Narcissism 101: A Glossary of Terms for Understanding the Madness. Seattle: The 
Narcissist Family Files, 19/10/2017. Disponible en: https://narcissistfamilyfiles.com/2017/09/19/
narcissism-101-a-glossary-of-terms-for-understanding-the-madness/
3  Michel Cioran, Emile. En las cimas de la desesperación. Madrid: Tusquets Editores, 2009. 
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Necesidad de un culto

Retrato de Kirk de Kin’gal 
(Rio Baiyer River,1967-80)a

Retrato de Kirk Sali 
de Mendi. (Southern 
Highlands,1967-80)
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Pero este tipo de contacto no es capaz de suplir la falta de autoestima 
causada por la falta de contacto con el otro. En palabras de Byung Chul 
Han4:

 “Yo no puedo producir por mí mismo el sentimiento de 
autoestima. El otro me resulta imprescindible en cuanto a 
instancia de gratificación que me ama, me reconoce y me 
aprecia. […] Para una autoestima estable me resulta im-
prescindible la noción de que soy importante para otros, 
que hay otros que me aman”. 

En efecto, la auto-referencia constante y la obsesión en la propia imagen 
terminan arrastrando al narcisista a una soledad brutal, a la sensación de 
vacío absoluto que en la que se da espacio a la depresión. 

Por lo tanto, podemos concluir que es la falta de referencia al individuo 
lo que hace que el sujeto narcisista termine ahogándose en su propio éxito. 
Esto se puede ver claramente en algunos casos de “niños prodigio”5,perso-
nas que se han hecho famosas a temprana edad, acostumbrados al éxito y la 
superioridad desde pequeños, que han crecido sin la figura de un igual que 
les forme como individuos. Por eso, en muchos casos, terminan cayendo en 
la depresión o paliando ese vació con las drogas. La lista de casos es infinita, 
desde cantantes como Amy Winehouse, a actores como Macaulay Culkin o 
deportistas como Andre Agassi. 

Sin embargo, en la realidad que se plantea el proyecto, el narcisista es 
consciente de su condición, por lo que es capaz de analizar la situación en la 
que se encuentra y puede trabajar para evitar la inestabilidad que lo arrastre 
al vacío. Por esa razón, La Conciencia del Yo cobra sentido como el espacio 
en el narcisista consigue el equilibrio entre individuo y persona, entre Yo e 
imagen. El narcisista recurre al culto en búsqueda de un espacio que supla su 
falta de contacto social y que le de las herramientas adecuadas para llevar a 
cabo la proliferación de su imagen sin desequilibrarse en el camino. 

4  Han, Byung-Chul. (2016). La expulsión de lo distinto. Barcelona: Herder, 2017. ( pg. 42)
5  Conley, Chip. Emotional Equations. New York: The New York Time, 2013. (pg. 148)

Andre Agassi en el Lipton 
International (Miami, 1998)

Fotografía orla escolar de 
Amy Winehouse (Londres, 
21/06/1995)
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La existencia de una figura superior al miembro es uno de los puntos 
comunes a toda religión. Los Dioses sirven para dar respuesta a aquellas 
preguntas que no podemos contestar; se cede ese poder a un ente sobrenatu-
ral con capacidades superiores a las del ser humano. Esta figura varía mucho 
según el culto. Puede ser antropomorfa o manifestarse como una energía, 
puede ser única o varias, puede ser benévola o vengativa etc. En el caso de 
los masones1, por ejemplo, esta posición la ocupa el Gran Arquitecto del 
Universo, aquel que crea las normas por las que se rige el mundo. Su exis-
tencia permite al miembro creer en que hay algo más allá de lo que nuestra 
realidad nos muestra. Sin embargo, esta figura queda sin definir por el culto. 
Para ser masón solo debes aceptar que hay algo superior a ti, correspondien-
do a cada miembro decidir quien ocupa ese lugar. 

La creencia en Dios funciona también como un inhibidor de la indepen-
dencia del individuo que ya no actúa bajo su propia responsabilidad, sino 
a las órdenes de un ente supremo. Por esa razón, un culto narcisista, nunca 
podrá tener una deidad común a todos los miembros, ya que esto, no solo 
significaría reconocer que existe algo superior a cada individuo, sino que 
también, los igualaría entre ellos como parte de algo mayor. El narcisista no 
puede ceder en su posición superior, debe ser su propio Dios, y el culto, el 
espacio en el que venera su imagen. 

Por esa razón, la espiritualidad del miembro de la Conciencia del Yo no 
se manifiesta en la devoción a un Dios, sino en el diálogo de las dos fuerzas 
opuestas que conforman su existencia, la persona y el individuo. Estas no 
tienen una forma concreta, ni carácter, ni tan solo se puede definir su atribu-
to; se trata del Canon y el Singular.

Canon

El Canon representa el estándar del reconocimiento social absoluto, es 
aquella figura a la que el narcisista intenta parecerse para sentirse lo máximo 
deseado posible. Es el punto convergente entre autenticidad y estandariza-
ción, donde confluyen todas las imágenes que proyectan los narcisistas. 

Para la Conciencia del Yo, ese Canon se manifiesta como un objetivo que 
perseguir, no se le reza ni se le venera, tan solo es un rumbo. El Canon es 
intangible, nunca se puede llegar a alcanzarlo, puesto que el narcisista nunca 
acepta un grado máximo de popularidad, su ego siempre lo empuja a más. 
No hay una forma única de llegar a él, sin embargo, todos los caminos ter-
minan en el mismo punto. Si todas las imágenes de los narcisistas han sido 
creadas por comparación con el resto, todas tienen algo en común, el Canon.

1  Ver anexo antecedentes 

11

Dios

Simbología de la Gloria del 
Gran Arquitecto del Universo, 
de Autor Desconocido



31

El Canon está en constante mutación, está sujeto a las modas y tenden-
cias que lo van transformando, fluctúa de la misma forma que lo hacen los 
trending topics de Twitter. (posar un exemple d’algo que va ser Canon) Por 
eso, el ejercicio de intentar llegar a él se debe practicar de forma constante. 
El miembro de la Conciencia del Yo nunca debe dejar de buscar el Canon y 
debe reinventarse para conseguirlo, de lo contrario se convertirían en estre-
llas fugaces, personas que acumularon mucho deseo en un momento pero 
que desaparecieron acto seguido. La capacidad de adaptación del culto a las 
exigencias del Canon es lo que les hace mantenerse vivos y perdurar en el 
tiempo.

Singular

Es el extremo opuesto, el miedo del fiel. El Singular representa a la perso-
na que es capaz de generar amor propio sin la necesidad de sentirse deseado, 
su ego es autosuficiente. El Singular escoge separarse de la sociedad por vo-
luntad propia por lo que no está sujeto a la corriente que genera la acepta-
ción social. El Singular representa la soledad, pero no entendida como un 
dolor, como en el caso del narcisista, sino como una forma de paz interior. 
La monja budista Pema Chodron la describe como una “soledad fresca, que 
pone nuestros temores totalmente del revés”2. En este estado la relación con 
la figura del otro se convierte en una opción y no una adicción, ya que no 
estamos sujetos a ella cuando deseamos cambiar de estado de ánimo.

2  Chödröm, Pema. (1977). Cuando todo se derrumba. Madrid: Gaia Ediciones, 1998.(pg. 64)
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El Singular se instala en el terreno del individuo, no de la persona. No se 
define por su faceta pública, sino por su propia personalidad. Si decimos que 
el miembro entiende el Singular como un miedo y no como un enemigo, es 
porque dentro suyo existe una parte de este, ese nucleó inmutable que debe 
tener para no perderse en la imagen que proyecta. Entablan una relación 
como la de Batman y el Joker; no es un mal externo, es su antónimo, son el 
Ying y el Yang. Su mera existencia es una amenaza para la Conciencia del Yo 
puesto que contradice la creencia de superioridad del narcisista. Por eso, no 
pueden ni siquiera comprender su figura, le deben tener un miedo irracional.

Ese tipo de miedo se ve perfectamente en la película Canino1 que narra 
la vida de una familia cuyos padres han decidido criar a sus hijos sin con-
tacto con el mundo exterior, encerrados en su casa. Los padres juegan con 
la percepción de sus hijos, que, al no tener más referencias sobre la realidad 
que las que estos les cuentan, viven inmersos en un mundo absurdo. El argu-
mento para justificar a los hijos el hecho de vivir cerrados en casa es que el 
mundo está dominado por los gatos, monstruos horribles que asesinan vil-
mente a los humanos. El miedo que sienten hacia los gatos es absolutamente 
irracional, puesto que nunca han visto uno. Eso es lo que los mantiene ce-
rrados por voluntad propia; si reconocieran que son realmente los gatos, la 
construcción del mundo que han creado los padres se vería amenazada.

1  Lanthimos, Giorgos. Canino [film]. Grecia: 2010. Duración 97’.

Fotograma película Canino de 
Giorgos Lanthimos. (Grecia, 
2010)
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Toda religión tiene como base un mito fundacional, un origen común 
basado en una creencia metafísica sobre la que desarrolla su relación con 
lo místico. Los mitos creacionales no pueden ser rebatidos de la misma 
forma que la ciencia, no se pueden entender desde la verdad o la mentira, 
ni legitimar ni refutar, puesto que no hay pruebas ni de su existencia ni 
de su no existencia, solo se puede creer o no creer en ellos2. Las religiones 
aprovechan ese espacio desconocido y construyen una historia sobre él uti-
lizando hechos objetivos que aguanten su tesis. Además, el hecho de situar 
el origen místico por encima de la existencia humana, supone dotar al cul-
to de trascendencia, hacerlo irrefutable por ser superior a la vida terrenal. 

Internet actúa como un nuevo gran método de legitimación del mito 
creacional; la libertad de opinión permite que ya no sean solo los medios 
contrastados los únicos capaces de crear información3. Hoy en día todo el 
mundo es libre de crear la información que desea sin la necesidad de una 
justificación o de una institución que lo avale. De ahí la polémica actual de 
las fake news4, que se popularizaron durante la última campaña electoral en 
los Estados Unidos, y que consistían en noticias falsas muy impactantes, ge-
neradas para que se convirtieran en virales rápidamente y afectar la imagen 
pública de los candidatos. Esa libertad privada en la que se instalan las fake 
news es también terreno para que las religiones creen su propio contexto en 
el que no pueden ser refutadas. 

El narcisista no puede creer en un punto cero de la creación anterior a 
su existencia, ya que esto significaría que hay algo superior a él. Además, el 
narcisista está adaptado al contexto digital regido por la inmediatez5, Por 
eso La Conciencia del Yo se define como un culto ahistórico, nada es impor-
tante para él fuera del momento actual en el que viven. Si en el culto cada 
uno de ellos se cree su propia deidad, el mito creacional debe situarse en el 
nacimiento de cada uno. 

Al dictador coreano Kim Jong-il se le atribuyeron distintos milagros al 
largo de su vida, como que en el momento de su muerte una furiosa tormen-
ta de nieve hizo una pausa y el cielo brillo con un deslumbrante color rojo. 
Estas fábulas son parte de una campaña asociada al líder para convertirlo en 

2 Groys, Boris. (2014). Volverse Público. Buenos Aires: Caja Negra, 2018. (pg. 183)
3 Groys, Boris. (2014). Volverse Público. Buenos Aires: Caja Negra, 2018. (pg. 181)
4 Las fake news (en español: noícias falsas) son un producto pseudoperiodístico cuyo ob-
jetivo es la desinformación deliberada o el engaño. Fue la que fue palabra del año en el 
2017, según el artículo: Singh, Anita. Words of the Year by Collins Dictionary. London: 
Telegrah, 02/11/2017. Disponible en: https://www.telegraph.co.uk/news/2017/11/02/
cuffing-season-corbynmania-named-words-year-collins-dictionary/
5  Goldsmith, Kenneth. (2016). Wasting Time on the Internet. New York: Harper Perennial. (pg. 
52) 
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casi un semi-dios y así ganarse la devoción del pueblo1. De la misma forma, 
a los narcisistas que forman el culto, se les atribuyen distintos milagros en el 
momento de su nacimiento ya que su superioridad debe ser latente desde ese 
inicial momento; su origen no puede ser el mismo que el del resto. Aunque se 
cuenten como una verdad absoluta nadie cree realmente estas historias, son 
solo una manera más de separar al miembro del resto de la sociedad. 

Para que estos mitos sean compatibles con el culto deben funcionar de 
una forma concreta. Nunca pueden ser da la misma temática que otro miem-
bro para evitar que uno se sitúe como superior al otro; no pueden ser cam-
bios trascendentales ni acontecimientos demasiado exagerados. De hecho, se 
trata de pequeños gliches en el curso de un día concreto. Por ejemplo: “en el 
momento en el que nací todos los ordenadores se reiniciaron a la vez”, o “en 
el momento en el que nací el tiempo se paró un segundo”.

1  Reinoso, Jose. El mito de Kim Jong-il, hijo del arco iris. Pekín: El País, 28/12/2011. Disponible 
en: https://elpais.com/internacional/2011/12/28/actualidad/1325076336_405690.html

La despedida de Kim Jong 
Il en la televisión estatal de 
Corea del Norte (17/12/2015).
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El éxito de un culto pasa porque el creyente nunca dude de la veracidad 
de su religión; si su discurso tiene grietas el miembro ya no lo entenderá 
como una verdad absoluta sino como una teoría. Por eso los cultos buscan 
argumentos que sirvan para dar respuesta a todas las preguntas, una línea 
discursiva capaz de adaptarse a los cambios que se van produciendo. El fiel 
debe sentir el culto como una esfera perfecta, sin irregularidades ni contra-
dicciones. En el caso de los Testigos de Jehová eso se consigue a través de 
la Biblia2. La consideran un libro vivo, en la interpretación de sus palabras 
están las respuestas a todo lo que pueda plantearse. De hecho, hay un comité 
de estudiosos que se dedica a responder esas preguntas a través de la lectura 
del texto sagrado y a difundir los resultados a las distintas congragaciones 
alrededor del mundo. Por esa razón el culto se redefine constantemente in-
cluyendo nuevas normas o vetando anteriores.

Las religiones también dan respuestas a aquellas preguntas que no las 
tienen y ocupan espacios donde no pueden ser rebatidos por falta de prueba 
empírica. La búsqueda del sentido de la vida o el anhelo de creer que hay 
algo más allá de lo que conocemos, son los principales motores de la espiri-
tualidad y la principal razón por las que la gente se une a los cultos. La Con-
ciencia del Yo también debe dar respuesta a este tipo de preguntas.

La muerte 

Entre todas las preguntas que intenta responder la religión, quizás la más 
común es: ¿qué hay después de la muerte?. Muchas religiones creen en la 
trascendentalidad del individuo, en una existencia tras la muerte. Esta se 
puede dar en el mismo estado que en vida (resurrección) o de una nueva 
forma. Por ejemplo,  los Hare Krishnas3 creen que el cuerpo es solo uno de 
los múltiples recipientes del alma. Esta se encuentra anclada a la rueda de 
reencarnaciones, que prosigue inalterable durante miles de años a través del 
sendero del karma, hasta llegar a la iluminación, el estadio que rompe la 
rueda y significa tu fusión con el todo. Este argumento no solo da respuesta 
al fin, sino que rebaja el sentido de la vida a una simple etapa de un camino 
mucho más largo. 

En el contexto de la Conciencia del Yo, la trascendentalidad se propone 
como un cambio de estado en el que el individuo desaparece, deja de existir, 
pero, su Imagen, la visión de él que proyectó al resto de la sociedad, se man-
tiene emancipada del sujeto. En palabras de Boris Groys: Self design creates 
a second, artificial body that potentially substitutes and survives that of the 
human. Indeed, when somebody dies, the things they chose and used remain 

2  ver anexo antecedentes.
3  ver anexo. 
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available.”1 Para el narcisista la imagen lo es todo, por eso, si esta sigue exis-
tiendo, ellos también lo hacen de cierta forma. 

No obstante, eso no asegura la inmortalidad, sin un sujeto que sirva de 
ancla, la Imagen se va desmembrando y descontextualizando hasta olvidarse 
su origen. Esta tendencia se acentúa en internet, el espacio de exhibición 
narcisista por excelencia. Fijémonos por ejemplo en Pinterest, un espacio 
donde se acumulan Imágenes unificadas por temática y no por su creador. 
De hecho, algunas veces, ni se hace referencia a este. Pinterest actúa como un 
agente descontextualizador, en el que se pierde la subjetividad de la Imagen.

1  Groys, Boris. (2016, 22/09). Self-Design, or Productive Narcissism. Istanbul: e-flux 
Architecture. Disponible en: https://www.e-flux.com/architecture/superhumanity/66967/
self-design-or-productive-narcissism/

Logo Pinterest (2018)

Libro entrevista a 
Prabhupada, regalo de los 
Hare Krishna tras la entrevista
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Logo de los Testigos de Jehová 
disponible en su página web 
http://www.jw.org

La simbología juega un papel clave en el culto. Funciona como un conte-
nedor de información que sirve de representación física de sus creencias. El 
símbolo se define en su acción, es el uso lo que dota al objeto de significado2. 
Por poner un ejemplo, en el ritual de iniciación masón se coloca un puñal 
con la punta apoyada en el pecho del futuro miembro como símbolo del des-
precio que sufrirá por parte del resto de miembros si revela información de 
dentro el templo. En si el puñal no es un símbolo, en cualquier otro contexto 
no se entendería como tal, es en la acción que se le da en el ritual que este 
cobra sentido como tal. La acción no comporta siempre un movimiento o un 
uso ritual, la observación también se puede entender como forma de activar 
un símbolo. 

Aunque la mayoría de religiones se rodean de sistemas simbólicos ricos, 
hay casos curiosos de analizar, como el de los Testigos de Jehová. Esta co-
rriente del cristianismo usa la no-simbología para definirse ya que en algu-
nos pasajes de la Biblia se pide huir de la idolatría. De esta forma los testigos 
no tienen un sistema de símbolos que les represente, sino que se definen por 
la negación de la simbología de otras iglesias. El único elemento que utilizan 
es un logotipo con las iniciales J.W. Pero este no cumple la función de símbo-
lo, sino solo de identificador para las publicaciones, los templos, etc. 

 El antropólogo cultural Victor Turner3 distingue 7 tipos de símbolos: ob-
jetos, actividades, palabras, relaciones, eventos, gestos y unidades espaciales. 
A la vez los divide según su función, pudiendo ser: 

1. Símbolos dominantes: aquellos que son comprensibles por 
si solos. En el catolicismo un ejemplo sería la cruz, que 
funciona como símbolo sea cual sea su contexto.

2. Símbolos instrumentales: aquellos que solo funcionan en 
el contexto del ritual. Como por ejemplo el vino, que solo 
se activa como símbolo en la misa.

También distingue distintos tipos según su significado:

1. Exegético: a lo que hace referencia en sí.
2. Operativo: responde a qué se hace con él, como se utiliza 

y quien lo utiliza.
3. Posicional: indica que relación establece con el resto  

de símbolos.

2  Strathern, Marilyn. (2013). Feathers and Shells. Learning to see in Melanesia. Masterclass 
Series 2. Manchester: HAU Society for Ethnographic Theory. Disponible en: https://haubooks.org/
viewbook/learning-to-see-in-melanesia/lecture1
3  Deflem, Mathieu. Ritual, Anti-Structure, and Religion: a Discussion of Victor Turner’s 
Processual Symbolic Analisis. Berlgium: Journal for the Scientific Study of Religion, 1991.
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Según estos parámetros podemos analizar algunos elementos de simbolo-
gía para la Conciencia del Yo. Al ser un culto que se practica de forma ocul-
ta, la mayoría de sus símbolos deben ser instrumentales, tienen una utilidad 
dentro de los ritos que practican en solitud o en el templo. 

El significado exegético principal de los símbolos en la Conciencia del 
Yo hace referencia al camino del medio1, el equilibrio entre persona e indi-
viduo que permite al miembro la ascensión hacia el Canon sin derrumbarse 
en el camino. Todos los miembros de la Conciencia del Yo han llegado a 
ese estado de equilibrio; no obstante, es un punto frágil, cualquier cambio 
o emoción puede desestabilizarlo. Por eso, el miembro adopta una postura 
de neutralidad absoluta, un estadio en el que nada le afecta, en el que no 
presenta inseguridades ni perturbaciones. Es lo que el doctor Craig Malkin 
define como corazón frío2, crear un muro protector alrededor suyo cortando 
cualquier lazo empático para quedarse en un estado imperturbable.

Yo-Yo mántrico

Para mantener ese estado de forma permanente se debe crear un símbolo 
que en su acción ayude a focalizarse en el camino del medio. En los Hare 
Krishna, por ejemplo, se usa la formula la meditación mántrica para llegar a 
un estadio de concentración absoluta en el que toda la atención del miembro 
se enfoque a Krishna3. La fórmula que se recita en un mantra no es lo impor-
tante, de hecho, en su repetición se termina por vaciarlo de contenido dejan-
do solo un sonido. Ese rezo se acompaña con el uso de un rosario, que ejerce 
el papel de objeto ritualizador, tiene una gestualidad asignada que ayuda al 
creyente a llegar al estado deseado.

En la Conciencia del Yo ese estadio de concentración imperturbable en 
su propia persona se consigue a través del accionamiento de un yoyo de 
mármol. El movimiento del yoyo simboliza el retorno constante a si mismo 
del narcisista; la atención puede salir al exterior, pero debe volver siempre 
a uno mismo. La elección del mármol como material responde al estado 
de neutralidad absoluta que persigue el miembro, ya que él también debe 
presentarse como una superficie brillante, fría y lisa, sin ningún accidente 
sobre la superficie, sin perturbaciones ni dudas. Sin embargo, de la misma 
forma que el mármol, al romperse, deja al descubierto sus irregularidades e 
imperfecciones. 

La meditación mántrica se puede practicar en cualquier espacio siempre 
que haya un clima de confianza, donde uno pueda estar tranquilo, sin ningu-
na distracción alrededor4. Aunque la mayoría de veces se practica en solitud, 
también se puede practicar en grupo, puesto que la actividad colectiva am-
plifica también la capacidad para crear un espacio transformador5.

1  Chödröm, Pema. (1977). Cuando todo se derrumba. Madrid: Gaia Ediciones, 1998. (pg 73)
2  Malkin, Dr. Craig. Frequently Asked Questions on Narcissism [podcast]. Boston: Harvard 
Medical School, 04/10/2015.
3 Ver anexo antecedentes.
4  Chödröm, Pema. (1977). Cuando todo se derrumba. Madrid: Gaia Ediciones, 1998. (pg 74)
5  Ver anexo antecedentes. 

Esbozos del funcionamiento 
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Cuando todo se derrumba
Chodron, Pema (1977)
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Jonathan Z. Smith: [Ritual is] a means of 
performing the way things ought to be in 
such a way that this ritualized perfection 
is recollected in the ordinary, uncontrolled, 
course of things.

Roland Delattre: [Rituals are] those carefully 
rehearsed symbolic motions and gestures 
through which we regularly go, in which 
we articulate the felt shape and rhythm 
of our own humanity and of reality as we 
experience it, and by means of which we 
negotiate the terms or conditions for our 
presence among and our participation in 
the plurality of realities through which our 
humanity makes its passage.

Catherine Bell: Ritualization is a way of 
acting that is designed and orchestrated 
to distinguish and privilege what is being 
done in comparison to other, usually more 
quotidian, activities.5 

Catherine Bell: [Ritualization] can be 
described as the strategic production 
of expedient schemes that structure an 
environment in such a way that the 
environment appears to be the source of the 
schemes and their values.6 
Catherine Bell: For the most part ritual is 
the medium chosen to invoke those ordered 
relationships that are thought to obtain 
between human beings in the here-and-
now and non- immediate sources of power, 
authority, and value.

T. William Hall, Richard B. Pilgrim, and 
Ronald R. Cavanagh: [Ritual is] a specific 
and usually repeated complex “language”  
of paradigmatic word and gesture.

Lauri Honko: [Ritual is] traditional, 
prescribed communication with the sacred.

Frits Staal: [Ritual is] pure [ideal] activity, 
without meaning or goal.

Evan Zuesse: [Ritual is] conscious and 
voluntary, repetitious and stylized symbolic 
bodily actions that are centered on cosmic 
structures and/or sacred presences.

Ronald L. Grimes: Ritualizing transpires as 
animated persons enact formative gestures in 
the face of receptivity during crucial times in 
founded places.

Ronald L. Grimes: Rites are sequences of 
action rendered special by virtue of their 
condensation, elevation, or stylization.

Jan Snoek: A rite is the performance of an 
indivisible unit of ritual behavior.

Jan Snoek: A ceremony (or ritual) is a 
sequence of one or more rites, together 
framed by transitions from common to 
ritual, and from ritual to common behavior. 
These transitions are clearly recognizable 
for the participants; they may range from 
instantaneous to longer, more- or-less 
standardized processes.

David Craig: [Ritual is] a semi-scripted 
performance, the formal structure and 
frequent repetition of which helps make 
participants’ desires into meaningful 
expressions of the identities, bonds and 
purposes upheld by a religious community 
or a political association.19 
 
Jean S. La Fontaine: Ritual actions are 
seen as exemplifying in another medium 
the cultural values that find expression in 
statements about the world, society, man 
statements which we call beliefs and which 
are elaborated in narratives of myths. The 
relation between belief and ritual action is 
thus derived from their common relation 
to underlying cultural elements, which they 
both express. The one must then be used to 
amplify the other.

Margaret Mead: [Ritual is the] ability of 
the known form to reinvoke past emotion, 
to bind the individual to his own past 
experience, and to bring the members of 
the group together in a share experienced 
[giving] people access to intensity of feelings 
at times when responsiveness is muted
 
M. E. Combs-Schilling: [Ritual is] a 
circumscribed, out of the ordinary, multiple 
media event— recognized by insiders 
and outsiders as distinctively beyond the 
mundane—in which prescribed words and 
actions are repeated and crucial dilemmas 
of humanity are evoked and brought to 
systematic resolution.
 
Robbie Davis-Floyd: [Ritual is] a patterned, 
repetitive, and symbolic enactment of a 
cultural belief or value; its primary purpose 
is alignment of the belief system of the 
individual with that of society.23 
Maurice Bloch: Rituals are moments when 
the actors make themselves transparent so 
that other intentional minds can be read 
through them.

Bruce Kapferer: [Ritual is] a series of 
culturally recognized and specified events, 
the order of which is known in advance of 
their practice, and which are marked off 
spatially and 3 temporally from the routine 
of everyday life (even though such events 

might be vital to this routine)
Bruce Kapferer: [Ritual is] a multi-modal 
symbolic form, the practice of which 
is marked off (usually spatially and 
temporally) from, or within, the routine 
of everyday life, and which has specified, 
in advance of its enactment, a particular 
sequential ordering of acts, utterances and 
events, which are essential to the recognition 
of the ritual by cultural members as being 
representative of a specific cultural type

Eugene d’Aquili and others: [Ritual behavior 
is] a subset of formalized behavior that 
involves two or more individuals in active 
and reciprocal communication and that (1) 
is structured; (2) is stereotyped and repetitive 
in occurrence over time; and (3) results in 
greater coordination of conspecifics toward 
some social action, purpose or goal.

Claude Lévi-Strauss: Ritual is not a reaction 
to life; it is a reaction to what thought has 
made of life. It is not a direct response to 
the world, or even to the experience of the 
world; it is a response to the way man thinks 
of the world.

Barbara Myerhoff: Ritual is an act or 
actions intentionally conducted by a group 
of people employing one or more symbols in 
a repetitive, formal, precise, highly stylized 
fashion.

Victor Turner: I consider the term “ritual” 
to be more fittingly applied to forms of 
religious behavior associated with social 
transitions, while the term “ceremony” 
has a closer bearing on religious behavior 
associated with social states, where 
politico-legal institutions also have greater 
importance. Ritual is transformative, 
ceremony confirmatory.

Victor Turner and Edith Turner: [Ritual is] 
formal behavior prescribed for occasions 
not given over to technological routine that 
have reference to beliefs in mystical beings 
or powers.

Raymond Firth: By ceremony I understand 
an interrelated set of actions with a social 
referent, and of a formal kind, that is, in 
which the form of the actions is regarded as 
being significant or important, though not 
valid or efficacious in itself. A rite, on the 
other hand, is also a formal set of actions, 
but the form in which these are carried out 
is regarded as having a validity or efficacy 
in itself, through some special quality which 
may conveniently be termed of a mystical 
order, that is, not of the workaday world.

15
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Estas definiciones de ritual aparecen en el apéndice de The Craft of Ritual 
Studies de Ronald L.Grimes. Con ellas el autor quería hacer visible la diver-
sidad de opiniones y enfoques respeto a lo que es un ritual. Acotar hasta que 
punto una actividad grupal se puede considerar ritual, es un ejercicio compli-
cado; por eso debemos marcar los limites sobre los que trabajaremos antes de 
empezar a hablar al respecto. 

Turner definió ritual de la siguiente forma1: 

“Ritual is a stereotyped sequence of activities involving gestu-
res, words, and objects, performed in a sequestered place and 
designed to influence preternatural entities or forces on behalf 
of the actors goals and iterests”

Esta definición propone como eje principal del ritual los símbolos y la inten-
ción religiosa. Sin embargo, más adelante, el mismo Turner contrastó esta defini-
ción con la sociedad moderna y terminó otorgando esta “intención religiosa” a 
todo tipo de actos grupales, más allá de los que tienen una clara intención espi-
ritual (iglesias, sectas, etc.). El defendía que, aunque por contexto no se encuen-
tren en una sociedad con creencias sobrenaturales, en la base todos estos tienen 
esa reminiscencia, de modo que se pueden analizar ciertas actividades de grupos 
de amigos, compañías de teatro o clubs de lectura como rituales. Esta apertura 
del ritual a otros contextos fuera del religioso, resulta ambigua y poco útil ya 
que confunde la acción del ritual con la que “funciona como un ritual”2. Por 
eso, para concretar de forma más precisa el límite de este, usaremos la distinción 
que añadió Gluckman entre ritual y ceremonia, donde el primero hace referen-
cia a poderes místicos y va siempre ligado a la religión, mientras que el segundo 
usa la misma estructura, pero sin necesidad de un origen espiritual. 

Centrándonos en el ritual como práctica religiosa, podemos distinguir de for-
ma más clara cual es el sentido de este. Al respecto, Boris Groys dice: “Un ritual 
es una reactualización de una verdad finalmente imposible de comunicar”.3 Es 
decir, el ritual se inserta en un espacio en el que existe una falta de opinión 
contrastable pero que no obstante el fiel entiende como una verdad absoluta. El 
ritual actúa como conmemoración del momento en el que se accede a la verdad, 
una reactualización del cambio que se produjo. 

 
Podemos entender el ritual entonces como un momento transformador, en el 

que el fiel acciona unos símbolos para pasar de un estado A a un estado B. El 
etnógrafo francés Arnold Van Gennep distingue tres pasos en este proceso4: 

1  Deflem, Mathieu. Ritual, Anti-Structure, and Religion: a Discussion of Victor Turner’s Processual 
Symbolic Analisis. Berlgium: Journal for the Scientific Study of Religion, 1991.
2  Deflem, Mathieu. Ritual, Anti-Structure, and Religion: a Discussion of Victor Turner’s Processual 
Symbolic Analisis. Berlgium: Journal for the Scientific Study of Religion, 1991.
3  Groys, Boris. (2014). Volverse Público. Buenos Aires: Caja Negra, 2018. (pg. 183)
4  Van Gennep, Arnold (1909). Los Ritos de Paso. Madrid: Alianza Editorial, 2013.

Portada de The Craft of 
Ritual Studies De Ronald L. 
Grimes (2013)

Retrato de Boris Groys.
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1. Separación: el estado pre-liminal, en el que el individuo  
se distancia de sus condiciones previas.

2. Margen: el estado liminal, el espacio de transformación  
entre un estado y otro.

3. Agregación: estado post-liminal, el sujeto ha llegado a  
un nuevo estado con otros derechos y obligaciones.

Analicemos estas fases a través de los rituales del Santo Daime1, un cul-
to ecléctico que fusiona elementos del cristianismo popular con la tradición 
espiritista brasileña. Al principio de cada ritual los miembros cantan cancio-
nes típicas de la tradición cristiana de Brasil (separación) como preparación 
al momento liminal. Llegados a un punto de relajación y concentración, se 
da de beber a los participantes ayahuasca, una bebida ritual que produce 
fuertes alucinaciones y momentos de catarsis (margen) así como vómitos, 
náuseas y malestar general. Después de esto se canta un rato más hasta que 
el brebaje haga efecto y se hace una meditación colectiva (agregación).

Turner usó esta misma fórmula para sus estudios, e hizo especial hincapié 
en la fase liminal, aquella que debe desconectar el sujeto de su día a día y 
que lo deja en un estado “no longer, no yet”2, una transición entre lo que 
era y lo que será. Según la escritora Sarah Perry3, a el momento liminal le es 
inherente un sacrificio, entendiendo este no como un ofrecimiento a los Dio-
ses, sino como un comportamiento irracional sin una ganancia visible, un 
sacrificio personal. Este es el que hace que el miembro quiebre el transcurrir 
normal de su día y se sumerja en el momento ritual. El sacrificio es la contra-
parte que el miembro que debe pagar para un bien superior, si por lo contra-
rio todo fuera positivo llevaría al creyente a la duda sobre la veracidad de su 
culto. Sarah Perry lo compara con el fenómeno del ice bucket challenge4, en 
el que la gente se grababa echándose un cubo de agua con hielo a la cabeza 
para concienciar sobre la esclerosis múltiple lateral. La gente accedía a sacri-
ficar su confort por un propósito mas elevado. Sin embargo, si la campaña 
hubiera sido simplemente donar dinero por la causa probablemente su éxito 
hubiera sido mucho menor. Aunque los elementos de sacrificio pueden ser 
muy variados, todos los rituales tienen uno en común, el tiempo que se cede 
para llevar a cabo el ritual. 

El puente de conexión entre el individuo y los poderes místicos a los que 
se hace referencia durante el ritual es el símbolo. El símbolo es la unidad 
mínima en la que se desgrana el ritual. Cuando se desvincula el símbolo 
de su significado aparece el fundamentalismo5, donde el participante solo se 

1  Que es el Santo Daime [documental]. Colombia: 2014. Duración 46’. Disponible en: http://
www.santodaimecolombia.org/santo-daime/
2  Deflem, Mathieu. Ritual, Anti-Structure, and Religion: a Discussion of Victor Turner’s 
Processual Symbolic Analisis. Berlgium: Journal for the Scientific Study of Religion, 1991.
3  Perry, Sarah. (2015, 11/02). What Is Ritual?. Ribbon Farm. Disponible en: https://www.ribbon-
farm.com/2015/02/11/what-is-ritual/
4  El Ice Bucket Challenge fue una campaña solidaria con los enfermos de esclerosis lateral amio-
trófica, impulsada entre otros por el estadounidense Corey Griffin que se hizo viral en verano de 
2014. 
5 Groys, Boris. (2014). Volverse Público. Buenos Aires: Caja Negra, 2018. (pg. 183)

Barack Obama aceptando el 
reto de Ice Bucket Challenge
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preocupa por cumplir de forma correcta el ritual y se olvida por completo 
de a que hacia referencia este. El fundamentalista es un amante de la estruc-
tura, no esta interesado en las interpretaciones teológicas sino en la forma 
material de la religión. Una religión, en la que se da mas peso a la forma 
que al significado, es una religión fracturada puesto que no tiene capacidad 
de adaptación a las circunstancias sin perder la identidad del culto, por eso, 
se considera una religión con falta de vitalidad. No obstante, un culto que 
debe adaptarse a las especificaciones del contexto puede entenderse también 
como una debilidad, ya que se entiende que no tiene la fuerza suficiente para 
hacer que los fieles cambien su proceder para adaptarse al culto, por eso es el 
culto el que tiene que adaptarse para no desaparecer. La supervivencia de un 
ritual se encuentra en la tensión entre estos dos extremos. En La Conciencia 
del Yo esa contraposición de conceptos marca el espacio que debe ocupar el 
ritual. Para el miembro lo más importante es su individualidad, no puede ser 
tratado como parte de un colectivo, por lo que el ritual debe poder adaptar-
se a las especificaciones de cada miembro, debe funcionar como un núcleo 
común con unas normas básicas que cada uno pueda vivir a su manera. 

Un buen ejemplo de la tensión entre fundamentalismo y adaptación lo 
encontramos en la serie The Young Pope6, en la que el Vaticano, ante  la evi-
dente crisis de fe de sus fieles, decide escoger un nuevo Papa, el mas joven y 
progresista de la historia, que sea capaz de adaptar el culto a las condiciones 
actuales. No obstante, para la sorpresa del resto de la curia, este adopta-
rá una postura absolutamente opuesta, volverá sus doctrinas mucho mas 
radicales, endurecerá su discurso en los temas mas controvertidos como el 
divorcio, el aborto y el matrimonio homosexual, y desmantelará todos los 
esfuerzos de transparencia y acercamiento que había hecho la iglesia en los 
últimos años. Lo que persigue su estrategia es devolver a la iglesia esa posi-
ción de poder intocable, casi cercana a la imagen que tenía en la época me-
dieval. No es ella la que debe adaptarse a la condición del fiel, es el fiel quien 
debe adaptarse a ellos. De esta forma, aunque el culto pierda popularidad y 
su nueva postura encienda la crítica social, quiere conseguir que el creyente 
sienta miedo a Dios y se entregue con devoción absoluta a su fe.

6  Fidalgo, Paloma. The Young Pope: Hablemos de fe. Madrid: elplural, 25/11/2017. Disponible 
en: https://www.elplural.com/2017/noticias/the-young-pope-hablemos-de-fe

The Young Pope de Paolo Sorrentino. 
(Italia, 2016)
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El ritual de la C.Y. cumple dos funciones dentro del culto:

Social — el ritual es el único punto de encuentro entre los 
miembros. Debe servir para crear un espacio de contacto 
entre ellos, que supla la falta de la figura del otro1 y les ayude 
a generar la autoestima que no obtienen por el contacto 
social. De esta forma, el ritual funciona como un espacio 
curativo para los fieles, donde se retroalimentan en su actitud 
narcisista. Las especificaciones del ritual deben conseguir 
que los miembros puedan encontrarse, apreciarse y tocarse 
teniendo en cuenta sus características. Podemos decir que el 
ritual es la intimidad del narcisista, el único espacio en el que 
no es imagen y puede trabajar en su individuo.

Espiritual — Como hemos descrito antes, el ritual es la 
conmemoración del momento en el que se accedió a una 
verdad que no puede entenderse de forma lógica sino por fe. 
En la C.Y. esa verdad es el “camino del medio”, ese punto de 
estabilidad entre el individuo y la imagen al que accedieron en 
el momento en que se convirtieron en miembros y que debe ser 
reactualizado a través de la acción del ritual. 

Salutaciones

El accionamiento de los símbolos en el ritual debe cumplir con las funcio-
nes descritas anteriormente. El miembro, al completar las distintas fases, debe 
encontrar su punto de alineación entre persona e individuo, de forma que una 
vez salga pueda dedicarse a la proliferación de su imagen sin miedo a desesta-
bilizarse. 

El ritual no es un espacio colectivo, no existe una cohesión entre miembros 
sino una coexistencia puntual. El tipo de relación que se establece entre miem-
bros es comparable a que podemos tener en un baño público, un espacio com-
partido pero sin acción grupal, donde conviven lo intimo y lo público. En esta 
situación cobra especial importancia el saludo, ya que es la forma de reconocer 
la figura del otro, la coexistencia en un mismo tiempo y espacio. En la C.Y. el 
saludo marca el comienzo del ritual, ya que es el momento que en la afirmación 
del otro, el miembro puede sentirse a si mismo.

Sin embargo, ese contacto debe producirse dentro de los límites del confort 
para el miembro. Debemos recordar que el narcisista es incapaz de tener un 
diálogo profundo, no puede sentirse sujeto emocionalmente a la palabra del 
otro2. Por eso, el miembro prefiere comunicarse con estructuras vacías, formu-
las preestablecidas e inocuas en las que las dos partes controlan perfectamente 
la estructura del diálogo, sin espacio a la improvisación. Para saludarse entre 
miembros se deberá reconocer al otro sujeto a través de su mito creacional, así 
un ejemplo podría ser:

1  Han, Byung-Chul. (2013). En el enjambre. Barcelona: Herder, 2018. (pg. 42)
2  Han, Byung-Chul. (2013). En el enjambre. Barcelona: Herder, 2018. (pg. 14)

Gestualidad Masonica de 
Autor Desconocido
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- ¿El que hizo cambiar el rumbo de los aviones?
-  Mi mismidad. ¿El que nació sin cordón umbilical?
- Mi mismidad. 

Las salutaciones son también el inicio del momento pre-liminar, en el que 
el miembro debe separarse de las acciones de su día a día y quedar en el es-
tado idóneo para la transformación. La gestualidad entre miembros es la ac-
ción que define el momento pre-liminal1; esta se produce de forma muy sutil 
y fría, sin sentimiento. La falta de la figura del otro  en la vida del narcisista 
conlleva también la falta de contacto físico, y por lo tanto, no se siente có-
modo ejerciéndolo. Por eso la gestualidad entre miembros se puede entender 
como el sacrificio que transporta al narcisista al estado liminal.

Templo

El templo ayuda a marcar la separación entre el exterior y el ritual. Es un 
espacio en el que la única acción que se lleva a cabo es la transformación. 
Los templos suelen ser espacios cargados de simbología y referencias a las 
creencias; en el caso de los masones, por ejemplo, lo único que define un es-
pacio como templo es la correcta colocación de los símbolos2. Sin embargo, 
en un culto en el que cada uno se reza a sí mismo, no puede existir una sim-
bología dedicada a cada uno porque llevaría a la confrontación entre miem-
bros. Por esa razón el templo de la C.Y. se caracteriza por su neutralidad. Su 
única función es crear un espacio de confort para el narcisista. Los templos 
de la C.Y. son efímeros, ya que no existen como culto más allá del ritual y 
pueden ser cualquier espacio siempre que cumpla con el único requisito que 
los define, el plástico.

El plástico cumple una doble función: por un lado, ayuda a crear un espa-
cio de neutralidad absoluta, en el que todo se homogeniza y al miembro le es 
mas fácil concentrarse en si mismo. Además, el contacto con otros miembros 
resulta un dolor para el narcisista, ya que este no está acostumbrado a mos-
trarse como persona y no como individuo. En las redes sociales el narcisista 
puede controlar la imagen dejando mostrar solo aquellos aspectos que le in-
teresan3. El plástico translúcido cumple la misma función, permite al miembro 
ocultarse y mostrarse al nivel que desee. De hecho, juega un papel clave en el 
momento liminal. 

1  Pubill, A. Rey, M. Martín, A. Martín, M. </outside>. Barcelona: 2017. 
2  Ver anexo antecedentes.
3  Goldsmith, Kenneth. (2016). Wasting Time on the Internet. New York: Harper Perennial. 
(pg.39)
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Momento liminal

Este se produce cuando cada miembro se traslada a un espacio individual 
translucido, que le permite ocultarse y mostrarse a partes iguales, por lo que 
es idóneo para centrarse en si mismo sin olvidar la figura del otro. Lo que 
el miembro hace en la “cápsula” y que supone la realineación entre persona 
e individuo es un misterio para quien no es miembro.  Es un conocimiento 
que se traslada solo a quien se inicia en la Conciencia del Yo, por lo tanto, 
no puede saberse.

El final del ritual de la Conciencia del Yo no es definido, sino que se dilu-
ye, no hay un momento marcado por una acción que signifique el momento 
post-liminal. Simplemente se reza con la ayuda del yo-yo mántrico y se va 
abandonando progresivamente la acción, el ritual se difumina a medida que 
los miembros lo van abandonando. 
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La definición de una estructura sólida es la clave de la supervivencia del 
culto, así como de su expansión. Los cultos que no tienen bien definida su 
estructura, al ir creciendo entran en contradicciones internas que pueden 
terminar en conflictos o en subdivisiones. Es el caso del Islam1, que se ha 
visto inmerso en discusiones sobre la doctrina correcta y la sucesión desde 
la muerte de su profeta, Mahoma. Eso ha terminado por debilitar el culto 
y fragmentarlo, favoreciendo además la aparición de “falsos profetas” que 
aprovechan la falta de estructura para hacerse con una posición de poder. En 
el lado opuesto encontramos los Testigos de Jehová2, un culto que funciona 
de forma cohesionada y sin conflictos pese a su expansión mundial. Lo inte-
resante de los Testigos es que no tienen una jerarquía clara interna, no exis-
te un líder de cada agrupación encargado del correcto funcionamiento del 
culto, se bastan de un sistema de información continuo a través de distintas 
publicaciones y una pagina web muy operativa3 que comunica el gobierno 
central, situado en Nueva York, con el resto. 

En la película La Vida de Brian4, se ironiza sobre las divisiones internas 
en grupos con un mismo objetivo. Su protagonista, Brian, se une al Frente 
Popular de Judea, un movimiento clandestino que lucha para liberarse de 
la ocupación romana de la ciudad. Su decepción llega al descubrir que la 
mayor parte de los esfuerzos del F.P.J consisten en pelearse con otros grupos 
como el Frente Judaico Popular o el Frente Popular del Pueblo Judaico, for-
maciones escindidas de la suya por divisiones internas, pero con las que aún 
comparte un objetivo común.

Racimos

Un funcionamiento como el de los Testigos de Jehová, con un poder cen-
tralizado, sería imposible en la C.Y., ya que significa tener distintos niveles de 
poder. Por eso debe optar por un funcionamiento autónomo de sus distintos 
subgrupos, de la misma forma que lo hacen las logias masonas5. A estas agru-
paciones se les llama racimos, ya que son solo el nexo de unión entre distintos 
individuos. La creación de nuevos racimos se hace por fragmentación, cuando 
un grupo cuenta con demasiados miembros para su correcto funcionamiento 
se divide en dos. 

1  Cox, Harvey. Religious Hierarchy. Washington: Foreign Policy, 20/10/2009. Disponible en: 
https://foreignpolicy.com/2009/10/20/religious-hierarchy/
2  ver anexo antecedenetes
3  Se trata de la página web traducida a mas lenguas del mundo, por encima de la ONU. Ver: 
https://www.jw.org/
4 Jones, Terry. La Vida de Brian [film]. UK: HandMade Films, 1978. Duración 94’. 
5  ver anexo antecedentes.
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Escena del Frente Popular de 
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49

Jerarquía

Por lo que respecta a la organización interna de los racimos, se parte de 
que en una secta narcisista en la que todos los miembros se creen dioses, 
nunca se aceptaría la figura de alguien superior. Por tanto, la Conciencia del 
Yo se organiza según la ley de la Igualdad Superior: todos son superiores al 
resto de la sociedad al mismo nivel; no tienen una estructura horizontal ya 
que esto les pondría a un mismo nivel de mediocridad, cuando en realidad, 
todos son superiores. En el ritual de la C.Y. no hay distinciones jerárquicas 
más allá de dos casos especiales:

Conductor — Aunque no pueda existir un líder se hace 
imprescindible la figura de un conductor, alguien que 
vele por el correcto funcionamiento del ritual y que 
pueda tomar decisiones por el culto si es necesario. 
De la misma forma que en los Testigos de Jehová, esta 
posición no significa una posición superior, tan solo es 
un cargo rotatorio, de hecho, en la C.Y. cada semana le 
corresponde a un miembro ejercer de conductor. 

Iniciados — Se trata de un estadio temporal al entrar en el 
culto. Se les considera miembros de menor rango porque 
aún no han encontrado el camino del medio, por lo que 
no están preparados para la ascensión al Canon. El papel 
del iniciado es aprender poco a poco el funcionamiento del 
culto, por esa razón su participación es menor que la del 
miembro de pleno derecho. La figura del iniciado es común 
a muchas religiones, representa el periodo de adaptación 
por el que debe pasar el nuevo fiel para introducir el culto 
como parte de su vida. En los templos masones6,  el estadio 
de iniciación se representa con el sitio que ocupas en el 
templo. Los recién llegados se sitúan en la parte norte del 
templo, ya que no están preparados para recibir la luz del 
conocimiento masón, que sale del extremo oriente, donde 
se sienta el Gran Maestro. 

La simbología que distingue a los iniciados del resto de miembros en la 
C.Y. es el vestuario. A diferencia de la mayoría de cultos, en la Conciencia 
del Yo, un rango mas alto significa mayor transparencia, eliminar la parte 
privada del individuo y exponerte ante la Audiencia de forma completa. 
Por eso los vestidos de los miembros iniciados son mas opacos que los de 
los miembros de pleno derecho. Sin embargo, durante el ritual los miem-
bros llevan la cara cubierta con una máscara, esto les sirve para mantener 
su individuo en el anonimato, y poder seguir mostrándose como imagen. 
Los iniciados si van con la cara descubierta, ya que se considera que aún 
no tienen la preparación suficiente como para centrarse únicamente en su 
imagen.

6  ver anexo antecedentes. 

Presupuesto de vestuario para 
La Conciencia del Yo
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Justícia

Los conflictos internos son comunes dentro de los cultos y  por eso la 
mayoría de ellos incorporan un sistema de justica vinculado a su jerarquía. 
Volviendo al ejemplo de los Testigos de Jehová1, al no tener una jerarquía, 
tampoco tienen un órgano de justicia establecido; cuando hay un conflicto 
con un miembro se crea un comité judicial formado por distintos miembros 
que deciden democráticamente la resolución. 

En la C.Y. la necesidad de un órgano judicial se produce casi exclusiva-
mente cuando uno de los miembros intenta tener una posición de poder 
saltándose la igualdad superior. Eso genera envidia2 entre el resto de miem-
bros, y podría significar la fractura del grupo. Un órgano judicial narcisista 
no puede funcionar democráticamente ya que significaría funcionar como 
masa, rebajar la figura del narcisista a una parte de una decisión global. El 
sistema judicial se debe basar en la individualidad de cada miembro, por 
eso es el conductor quien tiene la potestad de juzgar3. El juicio narcisista 
no puede producirse en la confrontación por diálogo, ya que el narcisista se 
siente incómodo en esa postura, por eso se soluciona con un duelo de egos, 
simbolizado en una batalla de pulgares. 

1  ver anexo antecedentes. 
2  Malkin, Dr. Craig. Frequently Asked Questions on Narcissism [podcast]. Boston: Harvard 
Medical School, 04/10/2015.
3  Ver sistema judicial en el anexo 

Escena del Frente Popular de 
Judea en la Vida de Brian (1979)
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Se puede entender el ritual como un espacio de verificación de fe, donde 
el fiel, acude para demostrar su devoción y renovar su implicación. Pero su 
motivación no debe cesar fuera del templo, no se puede crear una conexión 
intermitente, la fe debe ser un continuo en la vida del creyente. Por ello, los 
cultos se extienden como una forma de proceder en el día a día, toman la 
forma de acciones y creencias que se insertan en la rutina e invaden el terre-
no de lo privado del individuo, mas allá del momento social del ritual. 

Los cultos pueden colonizar distintas partes de la vida del fiel, de hecho, 
cuantos más espacios controle, más capacidad tiene para absorber al miem-
bro y alejarlo de la realidad4. Por ejemplo, una acción en la que muchos cul-
tos inciden es la comida, ya sea prohibiendo la ingesta de algunos alimentos 
en concreto o en la misma acción de comer. En el caso de los Hare Krishna 
la comida juega un papel clave: puesto que creen en la reencarnación no 
tienen permitido comer la carne de ningún animal, es decir, son vegetarianos. 
Además, creen que su deidad, Krishna, es el supremo disfrutador y que debe 
ser el primero en probar la comida, por esa razón ningún alimento puede 
ser ni siquiera probado antes de ser ofrecido de forma simbólica a Krishna, 
hasta el punto de que en los templos no se pueden guardar en la cocina tene-
dores, platos u otros utensilios que sean utilizados para comer.

En la Conciencia del Yo hay distintos elementos que afectan al fiel mas 
allá del espacio del ritual, y que condicionan su proceder en el día a día: 

Matrimonio

Para el narcisista es imposible tener una relación de afecto sincera con 
otra persona, y mucho menos ceder parte de su individualidad para llegar 
a convivir con ella. El concepto de matrimonio en la C.Y. no puede estar li-
gado al amor, a la construcción de un nosotros; es una conjuncion temporal 
de la imagen de dos individuos. La pareja se entiende desde la utilidad y no 
desde el cariño. Picasso lo definía de la siguiente forma al hablar de sus rela-
ciones: “Para mí, la aventura amorosa no es un objetivo en sí mismo, sino 
el estímulo para mi poder creador. Cuando encuentro una nueva musa no 
lo puedo ocultar y gano nuevos trazos gracias al amor”5. 

Para el narcisista, la pareja sirve para completar la imagen que uno pro-
yecta y tener una mayor aceptación social. 

4  Toohill, Kathleen. What Makes a Cult?. Medium, 21/06/2017. Disponible en: https://medium.
com/s/how-to-cult/what-makes-a-cult-4d6ccb843ab3
5  Villagrán, Olympia. Los pintores más narcisistas de la historia. Mexico: CC 
Cultura Creativa, 15/06/2016. Disponible en: https://culturacolectiva.com/arte/
los-pintores-mas-narcisistas-de-la-historia/
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Una buen ejemplo de pareja narcisista era la que describía Frank 
Sayol para Playground1. El artículo era una ficción sobre Jay Alvarrez2 
y Alexis Ren3, dos influencers que se hicieron mundialmente famosos 
por sus fotos viajando juntos alrededor del mundo. Sayol planteaba 
la idea de que la relación en realidad no estaba motivada por el amor, 
sino que era una simple estrategia de marketing controlada por una 
tercera persona que decidía los contenidos y gestionaba las cuentas de 
los dos para diseñarles su imagen en las redes. Tal como dice el autor 
“No hay nada mas valioso en Instagram que dar envidia”, por eso la 
pareja podía vivir del simple hecho de tener una vida perfecta. Las rela-
ciones narcisistas se establecen de la misma forma, son solo una forma 
de mostrarse conjuntamente, por eso, suelen tener una corta duración y 
pueden realizarse con cualquier miembro, sea cual sea su sexo. 

1  Sayol, Franc. El oscuro secreto de la pareja más envidiada de Instagram. Madrid: 
Playground, 25/04/2017. Disponible en: https://www.playgroundmag.net/lit/oscuro-secre-
to-pareja-envidiada-Instagram_22682146.html
2  Ver @ayalvarrez en Instagram. 
3  Ver @alexisren en Instagram. 

El artista chino Ai WeiWei utiliza Instagram para definirse a través de 
las relaciones que tiene. Hace conjunciones espontáneas de su imagen 
con la de otros.

Imágenes extraidas de la  
cuenta de Instagram personal  
de Ai WeiWei, @Aiww

Foto de Jay Alvarez con Alexis 
Ren (Maldivas, 2014)
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Descendencia

Se considera a los padres narcisistas negligentes porque no son ca-
paces de anteponer las necesidades del hijo a sus propios deseos. Es el 
caso de los llamados workahollics4, individuos adictos a su propio tra-
bajo, dispuestos a sacrificarlo todo por el éxito en su campo, por lo que 
dedican una atención menor a su hijo. Otra característica de los padres 
narcisistas es que usan a su hijo como una extensión suya, e intentan 
que cumpla los deseos que estos no han podido realizar5, presionando 
al hijo para imponerle su ideal de vida.

Parece evidente que la C.Y. debería prohibir a sus miembros tener 
hijos, ya que tener una persona a su cargo significa un desequilibrio en 
la veneración de la imagen propia. Sin embargo, en los últimos años, se 
ha producido una revisión de este inicial planteamiento. En el contexto 
de las redes sociales, ha empezado a aparecer una tendencia al uso del 
hijo como complemento a la imagen, siendo cada vez más común que 
los famosos compartan fotos de sus hijos y detalles de su vida como 
padres, usando a los hijos como proyección de ellos mismos. Incluso 
existen fenómenos muy extendidos como el bumpie6, síntoma del lla-
mado narcisismo pre-natal, que consiste en compartir de forma com-
pulsiva los distintos estados por los que se pasa durante el embarazo.

Interpretación de sueños

La interpretación de sueños en el culto narcisista se usa como me-
didor del estado espiritual en el día a día del miembro. De hecho, no 
existe una interpretación específica del contenido de los sueños, simple-
mente se cree que el hecho de soñar es un mal augurio. La C.Y. entiende 
los sueños como una deformación de la realidad creada por la mente 
para sacar a la luz deseos del subconsciente. Pero para el narcisista esa 
interpretación onírica debe ser consciente y producirse en internet. Tal 
como dice Tony Long7: Whats is the internet, if not a narcissistic dream 
come true?. Mostrándose a través de las redes el Narcisista elimina la 
distinción entre decir y hacer, viven en una estado de semisueño cons-
tante donde puede deformar su realidad para ajustarla a sus deseos. 
Esto no tiene porque significar mentir, puede ser solo enmascarar la 
realidad vivida. Un ejemplo claro son las fotos de viajes, que muestran 
una versión de la experiencia en la que se suprime todos los aspectos 
negativos de esta. De hecho, existe una patología llamada Sindrome de 
París8 que afecta a los turistas japoneses cuando visitan la capital fran-

4  Martín, Lucia. ¿Eres un ‘workaholic’?. Madrid: Frobes, 30/05/2018. Disponible en: 
http://forbes.es/business/4190/eres-un-workaholic/
5  Ni, Preston. Signs of a Narcissistic Parent. Standford: Stanford, 
28/02/2016. Disponible en: https://www.psychologytoday.com/us/blog/
communication-success/201602/10-signs-narcissistic-parent
6  Neologismo que se usa para describir la acción de una embarazada tomando una selfie 
en el que el su estado es el principal protagonista.
7 Conley, Chip. Emotional Equations. New York: The New York Time, 2013. ( pg 153)
8  Kent, Lucinda. Paris Syndrome: culture shock sickness sends Japanese tourists pac-
king. Sidney: SBS News, 20/10/2017. Disponible en: https://www.sbs.com.au/news/
paris-syndrome-culture-shock-sickness-sends-japanese-tourists-packing

Captura Instagram 
de Laura Matamoros 
@_lmflores (19/04/2018)

Hilary Duff  (24/12/2011)

Hannah Polites (14/03/2017)

Kylie Jenner pregnancy video 
(04/02/2018)
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cesa. Cada año una veintena de turistas sufren ansiedad, mareos y sudores al 
comprobar que las expectativas generadas por las fotografías que han visto 
de París no se ajustan a la realidad.

Por esa razón, soñar se entiende como una falta de dedicación al diseño 
de la imagen que provoca que la mente genere otras ficciones para llenar ese 
vacío. Cuanto más alejado este el sueño de la própia realidad del miembro, 
se entenderá que más grande será la crisis de fe que padece.

 

“Can you photoshop the sun between my fingers” 1fue una cadena de memes surgida de una foto que un 
usuario colgó en un blog2.  En la foto se le ve a el delante de una puesta de sol, haciendo el gesto de aguan-
tar algo entre los dedos. Su petición era si alguien podía transformar la imagen para colocar el sol entre 
sus dedos, quería deformar la realidad vivida, aproximarse a un ideal que no vivió. La imagen circuló 
rápidamente y se generaron miles de versiones que ironizaban con la petición.

1 Photoshops Erroneos de @securethevictory. (28/10/2012)
2 no se conoce el orígen exacto



55

La premisa básica sobre la que se ha estructurado 
este proyecto es la imposibilidad del narcisista de re-
conocerse como tal. Si un narcisista aceptara su con-
dición, probablemente eso produciría un cambio en 
su comportamiento, negando su condición e inten-
tando actuar en contra. Por esa razón, La Concien-
cia Del Yo se desarrolla como una ficción, un culto 
que sería imposible que existiera en nuestra realidad. 
Para su funcionamiento necesita un cambio en la 
actitud del narcisista, que este sea capaz de sentirse 
orgulloso de su posición y la use para su beneficio 
propio con el objetivo de sentirse más deseado.

 
Para diseñar una ficción coherente no solo hace 

falta definir las creencias de la secta, sino la forma-
lización de esta, con sus rituales, sus vestidos, etc. 
Hace falta generar el universo completo. Este es el 
punto que separa el proyecto, del ejercicio real de 
diseñar una secta. Aunque existen cultos ideados 
por una persona, el nivel de diseño de una secta lle-
ga hasta las creencias; los aspectos formales como 
el vestuario o el ritual, se van definiendo a partir del 
comportamiento de los miembros. Es decir, a través 
de las acciones que propone el culto se van creando 
las especificaciones. Diseñar el funcionamiento de la 
C.Y. en todos sus planos hace la secta más realista y 
a la vez menos real. Solo funciona desde el punto de 
vista de observador externo que se aleja de la zona 
en la que alguien podría llegarse a cuestionar si las 
creencias le representan o no. Por lo tanto, el nar-
cisista no es capaz de reconocerse en la Conciencia 
del Yo.

 
En el desarrollo del proyecto se hecho latente que 

identificarse como narcisista no es tan descabella-
do. Tal como dice Chip Conley1: “Yet in a era when 
self-promotion is rewarded and selfconficence seen 
as desirable for everyone, narcissism no longer seems 
so aberrant”. Si uno no se reconoce como narcisista, 
es por la falta de comprensión de lo que realmente 
significa serlo. Al auto-diseño de la imagen le es in-

1 Conley, Chip. Emotional Equations. New York: The New York 
Time, 2013. ( pg. 155)

herente un grado de narcisismo, por lo que todos po-
dríamos llegar a identificarnos como tal. De hecho, 
las redes sociales han alimentado esta tendencia has-
ta el punto de convertir la producción de la imagen 
propia en un modo de vida. Es el caso de los influen-
cers, cuya profesión consiste en el auto-diseño cons-
ciente, siendo su propia imagen el producto de venta.

 
Esta nueva definición hace más real la existencia 

de un culto al narcisismo, a la vez que hace más com-
plicado que este pueda llegar a funcionar. La religión 
antepone la idea de grupo a la de individuo2, por eso 
no tienen sentido en un contexto en el que nadie está 
dispuesto a ceder su individualidad para construir un 
nosotros. Byung Chul-Han define la sociedad actual 
como el Enjambre3, una agrupación sin alma, sin 
capacidad de compromiso, formada por individuos 
incapaces de crear lazos empáticos. Una sociedad sin 
objetivos comunes es una sociedad sin cohesión, en 
el que cada uno mira para si mismo. 

No obstante, la aceptación personal de cierto gra-
do de narcisismo, abre la puerta a la existencia de un 
grupo narcisista, con motivaciones no religiosas, que 
funcione con comportamientos sectarios. Espacios 
en los que el narcisista pueda retroalimentarse en su 
actitud, como las redes sociales.

Al tratarse de una ficción, este proyecto termina 
en el momento que se presenta; no tiene continui-
dad mas allá una vez se considere que está acabado. 
No es una estructura que otros puedan hacer suya y 
llevar a otros estadios. No obstante, lo que sí varía 
constantemente, es el papel del narcisismo en la so-
ciedad actual y sus formas de mostrarse, por lo que 
una secta narcisista deberá tener mecanismos para ir 
adaptándose a nuevos contextos. Esta por ver a que 
estadios futuros aspira la Conciencia del Yo, si la ten-
dencia es a su expansión o a su desaparición.

2 Jean-Pierre Rollet, canciller de la gran Logia Nacional Francesa 
masona, analizaba la crisis de fe actual de la siguiente forma: “La 
ascensión del individualismo, el surgimiento de nuevos lugares de 
socialización, como las redes sociales, la aversión al compromiso y 
la falta de renovación de un enfoque centrado en la filantropía, que 
no fomenta la incorporación de nuevas generaciones el no ofrecer-
les otros universos de mayor significado, están entre las causas del 
descenso de miembros.” 
3 Han, Byung-Chul. (2013). En el enjambre. Barcelona: Herder, 
2018.( pg.13) 
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En esta parte de la memoria traslado una duda 
que me surgió en un punto concreto del proyecto. 
Este texto no tiene intención de justificar como re-
solví el problema sino reflexionar sobre el mismo.

En el ejercicio de intentar definir el funcionamien-
to del mantra, surgió la idea de usar un objeto ri-
tualizador para amplificar la acción de rezo. Por las 
características de las sectas y del miembro en sí, de-
cidí que este fuera un yoyo de mármol. Esta decisión 
la tomé sin tener en cuenta las dificultades técnicas 
que conlleva hacer una pieza de estas características.
Antepuse la idea, a la posibilidad de realización. Lle-
gado al momento de la producción me encontré con 
ciertas dificultades que me obligaban a escoger entre 
las siguientes opciones:

1. Destinar gran parte del 
presupuesto a que un marmolista 
produjera la pieza.

2. Hacer una réplica en otro material
3. Modificar la idea y buscar otra que 

estuviera a mi alcance.

El proceso de decisión se alargó mucho y derivó 
en otra pregunta: ¿En qué tipo de proyectos vale la 
pena invertir recursos1?; ¿ en aquellos que tienen una 
clara proyección profesional?, o, ¿en aquellos que la 
motivación es puramente personal y los mueve la 
ilusión?, como sospecho que es este. Aunque la pre-
gunta no tenga una respuesta clara y varíe según la 
perspectiva de cada uno, quiero exponer el proceso 
de decisión que usé, y que surgió a partir del análisis 
de un caso similar de una obra de Enric Mas, artista 
y docente en diseño al que posteriormente entrevisté 
al respecto.

Enric argumentaba que a toda obra efectiva le 
hace falta un grado de motivación por lo que no 
debemos descartar de primeras proyectos con cierta 
dificultad técnica si tenemos ilusión por hacerlos. 

1   Cuando hablo de recursos no solo me refiero a económicos, 
también tiempo, esfuerzo, contactos, etc.

En el proceso de profesionalización nos hacemos 
más conscientes del límite de nuestras posibilidades, 
pero es importante colocarse al otro lado de la línea 
de vez en cuando para explorar nuevos territorios. 
A un proyecto “fuera del límite” le es inherente la 
motivación de trabajar en algo nuevo. Si hacemos de 
la línea muro y nos cerramos en un área de confort, 
terminamos cayendo en la repetición excesiva que 
deriva en aburrimiento.  Además, llegar a la formali-
zación que habías imaginado de una pieza tiene dos 
grados de satisfacción: por un lado la propia, la que 
sucede cuando lo que has producido se ajusta a la 
idea que tenías, y por otro, la que llega por parte 
externa, cuando la pieza abre caminos que no habías 
imaginado o deriva en cosas nuevas. 

Por esa razón, Enric apostó por la formalización 
ideal, que, en mi caso, sería el yo-yo de mármol. Sin 
embargo, no podemos dejar de ser pragmáticos al 
respecto, y ser conscientes de hasta donde podemos 
llegar en las condiciones iniciales. Por eso Enric pro-
ponía dividir el proyecto en dos estadios, uno posi-
bilista y otro ideal. Sin perder la formalización ideal 
como objetivo, llevar el proyecto hasta la posibilista 
nos permite testear su comportamiento, ver como se 
comporta y que se desencadena a partir de este. Qui-
zá, en el camino, se aceptan nuevas formalizaciones 
o, quizá, la versión posibilista nos permite generar 
los recursos para llegar a la ideal. 

1

Decisiones 
sobre el yo-yo
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El sistema de justícia de la Conciencia del Yo 
es complejo, ya que se basa en la ley de igual-
dad superior, por la que todo miembro debe 
poder ejercer su veredicto sin tomar decisiones 
grupales en ningún caso.

El conductor elegido cada semana  es quien 
tiene la potestad de elaborar una moción con-
tra otro miembro. Para hacerlo debe alegar al 
resto las razones por las que cree que el otro 
miembro debe ser expulsado. Después de la de-
fensa, se produce una confrontación de egos, 
que toma forma de un duelo de pulgares que 
decidirá quién de los dos tiene razón. En caso 
de que pierda el miembro acusado, este será in-
mediatamente expulsado. Si por el contrario, es 
el conductor quien pierde, todo seguirá igual; 
será decisión del próximo conductor volver a 
juzgar al acusado o no. 

También puede suceder que el nuevo con-
ductor decida que la acusación de la semana 
pasada no tenía base y que fue el antiguo con-
ductor quien ejerció una posición de liderazgo. 
En este caso, la moción se dirigirá ahora contra 
el anterior conductor, y si resulta expulsado por 
el nuevo, este podría decidir devolver al primer 
acusado al culto.

2

Sistema de
Justicia

Esquema del funcionamiento de la 
Justica en la C.Y.
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3

Entrevista
Cacofónica

Preguntas realizadas por los alumnos de Trabajo de 
Fin de Grado de la mención de Cultura del diseño 
de la escuela Eina.

Cristina Morales
¿Si tu trabajo parte de dos mundos 
aparentemente incompatibles, como los ajustas? 
¿Esta incompatibilidad hace que la secta se 
diferencie del resto de sectas? 

El narcisista nunca aceptaría la existencia de 
algo o alguien superior a él, por lo que tampoco 
se subordinaría a las doctrinas de un culto. Por esa 
razón, en una secta narcisista debe ser el culto el 
que se adapte a la forma de hacer del miembro y no 
a la inversa. La Conciencia del Yo funciona como 
un nexo común entre narcisistas, pero respeta las 
individualidades de cada uno.

 
Elvira Bullich
¿Tu secta tiene miembros potenciales reales? ¿Lo 
has probado o tienes previsión de hacerlo? 

La intención del proyecto es trabajar desde la 
ficción, llevarla a un plano real no aportaría nada, 
lo importante es plantear la viabilidad de una secta 
de estas características. 

Además, es importante remarcar que narcisismo 
y espiritualidad son dos conceptos que estan reñi-
dos. La religión antepone la idea de grupo a la de 
individuo, por lo que no tiene sentido la idea de 
colectivo en un un contexto en el que nadie esta 
dispuesto a ceder su individualidad para construir 
un nosotros.

Elvira Bullich
¿Hay narcisistas que  encajen en la secta?

La idea de narcisismo sobre la que parto se aleja 
de la figura del narcisista patológico, aquel que en 
su actitud se ve claramente reflejada su megaloma-
nía. Al contrario, propongo una visión del narcisis-

mo que nos afecta a todos en el contexto en el que 
vivimos.

 Elisa Alcaide
¿Cuál el punto de rotura entre estar fuera o formar 
parte de la secta? 

Para estar dentro de la secta el narcisista tiene 
que ser consciente de su condición y se capaz de 
encontrar equilibro entre Yo e Imágen. El narcisista 
de la secta recurre al culto ya que estar interesado 
en encontrar la manera de expandir su aceptación 
social y evitar derrumbarse durante el camino.

Mireia Banchs
¿Como convences a una persona narcisista para que 
se una a la secta?

No los podrías convencer, una secta narcisista 
nunca practicaría el proselitismo por dos razones 
principales:

A) Perseguir a alguien para que se una se vería 
como un síntoma de debilidad y sumisión.

B) Mas miembros narcisistas significiaría tam-
bién menos “audiéncia” sobre al que proyectarse, 
con lo que perderían público y ganarían competen-
cia.

 
Tomás Lóbez
¿Cual es el espacio de encuentro del grupo? ¿Donde 
es? ¿Es local o mundial? 

El espacio de encuentro puede ser cualquiera, 
siempre que cumpla unos requisitos específicos nar-
cisistas . La secta no es de ninguna parte en concre-
to, la base del sentimiento narcisista que despierta 
la motivación del miembro se basa en el capitalis-
mo, por esa razón, los países con un capitalismo 
más voraz son los que tienen más facilidad para 
terminar creando grupos.

Txell Palau
 ¿Crees que el planteamiento de la secta puede dar 
lugar a otras producciones culturales? Como por 
ejemplo el argumento de una serie. 

Durante el proyecto surgió la idea de plantera-
lo como una ficción que luego se pudiera insertar 
en otras producciones culturales, desconozco si 
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ese campo de diseño existe. Si que existe el diseño 
atado a una ficción ya establecida, como el caso de 
James Marry, el diseñador que produce los elemen-
tos de los universos oníricos de Björk. Pero la dife-
réncia aquí estaría en crear una ficción precocinada 
que solo tengas que adaptar a tu contexto.

Ona Harster
¿Puedes vivir al margen del self-design? 

Si, en la espiritualidad. La religión es lo contra-
rio al self-design. Tal y como explica Boris Groys, 
en la religión el fiel se preocupa más por el dise-
ño de su alma que por el de su apariencia, ya que 
a diferencia de la sociedad, Dios juzga el alma del 
creyente y no el aspecto de este.
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4

Antecedentes Hare Krishna

Los Hare Krishna son un culto de origen hinduista que 
se centra en la devoción a Krishna. Su fundador fue Bhak-
tivedanta Prabhupada, que recopiló la tradición Krisnaista 
existente y la difundió en occidente bajo el nombre de “ 
Asociación internacional para la conciencia de Krishna”, 
aunque popularmente se conocen como Hare Krishna. 
Aunque originalmente nacieron en Estados Unidos su ex-
pansión llegó a todo el mundo debido a la enorme pro-
liferación que tuvieron con el movimiento Hippie. Ellos 
apelan a la claredad y sencillez de sus creencias como el 
motivo principal de su éxito.

Como todos los hinduistas los Hare Krisha creen que el 
cuerpo es solo el recipiente de un alma que se reencarna in-
finitamente. Para ellos la única forma de romper esa rueda 
y fusionarse con el todo es a través de la devoción cons-
tante a Krishna, cada momento que no se dedica a pensar 
en la deidad es un momento perdido. Esta creencia les ha 
hecho ganarse la desconfianza de muchos, que ven en la 
devoción constante una estrategia de control mental y de 
absorción hacia el culto. Aunque los Hare Krishnas pueden 
tener una vida normal fuera del templo si es cierto que el 
culto llega a controlar muchos  aspectos de la vida privada 
de los miembros, como por ejemplo, la vida en familia o las 
relaciones sexuales.

Al inicio de este proyecto se hizo una etapa 
de documentación que consistió en distintas 
entrevistas realizadas a tres cultos con 
estrategias muy distintas:
Los Hare Krishnas, Los Masones y los 
Testigos de Jehová. La elección de estos tres 
no fue gratuita, responde a que todos ellos 
han sido acusados de comportamientos 
sectarios. 

En las próximas páginas explicaré las 
creencias de estas religiones y listaré 
aquellos aspectos que me parecieron 
interesantes recalcar y que, en muchos casos, 
sirvieron de base para el funcionamiento de 
la C.Y.
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Nuevos miembros

Los Hare Krishna no se publicitan ni ha-
cen campañas puerta a puerta para conse-
guir nuevos fieles. Su forma de promoción 
es mostrarse públicamente en distintos ac-
tos, como conciertos o comidas gratuitas, 
para que cada uno a partir de sus inquietu-
des existenciales, hagan el esfuerzo de ace-
racarse al culto.

Trasmisión de conocimiento
Los maestros que llevan los templos y 

que ostentan el grado de autoridad máxi-
mo dentro del culto fueron discípulos de 
Bhaktivedanta Prabhupada. A partir de 
él su enseñanza directa se crea un sistema 
de discípulos en el que el conocimiento se 
transmite de generación en generación. 
Para llegar a ser un maestro debes aprender 
de alguno de estos discípulos.

Vida en el culto
Hay distintos grados de implicación en 

el culto. En su estadio mas básico, el que 
tienen la mayoría de miembros, es compa-
tible con un estilo de vida normal, sus fieles 
combinan la religión con su vida privada. 
Mas adelante el miembro puede decidir 
implicarse de mayor forma y dedicar la 
vida a la veneración a Krishna viviendo en 
un templo, donde se vive de acuerdo a sus 
creencias y se programan las actividades 
para el resto de miembros.

Mantra
El mantra es la base del culto y su as-

pecto mas reconocible. Se debe repetir sis-
temáticamente cada día con un rosario de 
108 bolas al que se le da la vuelta 16 veces, 
en total se repite 1728 veces al día. Su fun-
ción es, a través de su repetición, llegar a 
un estadio de concentración absoluta en el 
que sea mas fácil llegar a Krishna. Ellos lo 
comparan el mantra con un espejo que vas 
limpiando para, poco a poco, ir viéndote 
mejor. Los miembros dedican gran parte de 
su día a día a rezar el mantra, este ejercicio 
se hace de forma individual, aunque en al-

gunas celebraciones se recita en grupo.

Comida
La comida es uno de los puntos mas 

importantes en sus creencias, se los asocia 
mucho con ella ya que en sus eventos la sir-
ven gratis y en sus templos dan de comer 
a quien lo necesite. Creen que su deidad es 
el supremo disfrutador de los placeres te-
rrenales, aquel que puede sentirlo todo de 
forma amplificada, por eso sus platos sue-
len ser muy elaborados. Antes de comer de-
ben ofrecer los alimentos a Krishna en un 
gesto simbólico, hasta entonces no tienen 
permitido ni siquiera probar lo que están 
cocinando. En los templos, por ejemplo, no 
se pueden guardar en la cocina los utensi-
lios para comer. La comida que preparan es 
siempre vegetariana, puesto que creen en la 
reencarnación y tienen prohibido comer la 
carne de ningún animal.

Simbología
La simbología y las representaciones de 

Krishna se hacen según las normas escritas 
en su libro sagrado, el Bhagavad Gita. De 
esta forma se aseguran que todos los ele-
mentos del culto siguen unidos a pesar de 
su expansión.
Un elemento muy significativo de su 
simbología son las túnicas, que definen el 
nivel de implicación en el culto y el estadio 
de vida en el que te encuentras. De esta 
forma, las túnicas de los iniciados no serán 
iguales que las de los que estén en edad de 
formar una familia o la de los ancianos.

Prabhupada Bhaktivedanta Manor 
(Índia, 2012)
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Masones

La masonería es un culto que nació en el siglo XV y que 
deriva de los grupos de constructores de catedrales. Estos, 
al terminar de trabajar, solían reunirse en pequeñas cons-
trucciones donde compartían conocimientos e instruían a 
los nuevos trabajadores. Con el tiempo estas enseñanzas 
dejaron de ser meramente sobre el oficio y empezaron a 
instruir un modo de vida, eso llamó la atención de gente de 
otros contextos que se fue sumando al grupo, con lo que 
dejó de ser una reunión de canteros para ser un grupo de 
interesados por el conocimiento. Al largo de los años estos 
grupos se fueron disgregando y formando de nuevos hasta 
formar lo que hoy conocemos como la Francmasonería.

 
Como hemos dicho antes, la central preocupación de 

los Masones es el conocimiento en general, de hecho, sus 
reuniones toman la forma de debate en el que se exponen 
los aspectos esenciales de la vida humana, sin entrar nun-
ca en religión o y política, temas prohibidos para evitar 
discrepancias. No obstante, si creen en la figura de un ser 
superior, Ellos lo llaman el Gran Arquitecto Universal, un 
poder superior a ellos que se encarga de la construcción y 
el funcionamiento del universo, no se trata de ningún Dios 
en concreto, cada miembro puede decidir a título personal 
quien representa esa figura. 

La Masonería es un culto ligado al poder y al secretis-
mo, es muy complicado acceder a ellos y saber quien for-
ma parte. Si se sabe que grandes mandatarios como Simón 
Bolívar, Winston Churchill o Henry Ford fueron masones. 
Esa postura les ha hecho ganarse la enemistad de muchos, 
que los acusan de conspiración y de intentar ser un grupo 
de influencia política. De hecho, una de las persecuciones 
mas duras a la Masonería se perpetró bajo el régimen de 
Franco, que llegó a ejecutar a mas de 4000 miembros. Por 
esa razón, en España las principales logias apuestan por 
una postura mas abierta, mostrándose públicamente y ha-
ciendo de los templos espacios abiertos a la ciudadanía, sin 
perder su parte secreta. 

“Tribunal Especial para la Represión de 
la Masonería y el Comunismo” fue una 
instancia judicial especial que existió en 
España durante franquismo. Fue uno de 
los organismos encargados de llevar a 
cabo la represión durante el franquismo. 
(Madrid, 1/3/1940)

Portada “El Español” (Madrid, 
30/10/1943)

Simbología Masonica 
de Autor Desconocido



65

Nuevos miembros
Unirse a los masones es un proceso lago 

y complicado. No practican el proselitis-
mo , con lo que el interés a unirse debe ser 
siempre por parte del profano, que debe 
hacer el esfuerzo de contactar con ellos. A 
partir de eso se inicia un sistema de entre-
vistas, por parte de distintos miembros, en 
las que se analizará cuales son tus objeti-
vos en la Masonería y si tienes las actitudes 
necesarias para formar parte. Mas adelante 
se presentarán unos informes sobre el in-
teresado y se realizará una votación en la 
que si los votos positivos superan el 75% 
se aceptará al nuevo miembro, que entrará 
con el grado de aprendiz. El proceso entero 
se puede alargar a mas de un año.

 
Ceremonia de iniciación

Las tradiciones masonas, así como su 
simbología, se han mantenido al largo de 
mas de 300 años, en los que se han ido 
adaptando fragmentos de otros cultos y asi-
milado en el universo de la Masonería. Eso 
hace que su simbología sea muy extensa y 
compleja, y que para conservarla cumplan 
a rajatabla con su funcionamiento. El ritual 
de iniciación, por ejemplo , esta basado en 
lo elementos Pitagóricos, y se divide en cua-
tro frases: la del aire, la de la tierra, la del 
fuego y la del agua. Cada candidato debe 
pasar por cada prueba con los ojos venda-
dos y el torso descubierto. Hay dos puntos 
especialmente interesantes en la ceremonia.

1. Para demostrar que el incumplimiento 
del juramento de no revelar nada de 
lo que se hable dentro del templo, 
conllevará el desprecio por parte del resto 
del grupo, se coloca el filo de un puñal 
oprimiendo el pecho del futuro mason.

2. En la fase de la tierra el iniciado 
accede a la cámara de reflexión, una 
sala minúscula y oscura donde debe 
realizar una meditación de por lo 
menos dos horas y luego redactar su 
estamento filosófico.

Jerarquía
Dentro de la logia hay distintos grados 

a los que se les asigna distintas responsa-
bilidades, privilegios e información. El 
Venerable maestro, líder de cada logia, es 
quien decide cuando un miembro tiene la 
suficiente madurez para acceder a un cargo 
superior, siendo estos de obligado cumpli-
miento. En la parte mas baja de la escala 
se encuentran los iniciados, aquellos miem-
bros que llevan menos de un año y que se 
considera que su única función es aprender. 
Por eso en los rituales su papel es básica-
mente de oyentes, ni tan solo se les permite 
formar parte de los debates. En la parte mas 
alta están los maestros, se considera que 
son sabios y su opinión es la que mas cuen-
ta dentro de la logia. Luego existen otros 
cargos externos, como el de guardapuertas, 
que debe vigilar con una espada en la mano 
que nadie exterior al culto acceda al templo 
mientras se celebra el ritual.

Escuadra y compás
Estos dos elementos juntos forman la 

simbología mas reconocible del culto, de 
hecho, la suelen usar como logotipo. La es-
cuadra representa la materia y su inmovili-
dad, mientras que el compás representa el 
espíritu y su ductilidad.  Según su portador 
los símbolos están colocados de distinta 
forma, por ejemplo, los maestros llevan el 
compás por encima de la escuadra, ya que 
han conseguido elevar el espíritu por en-
cima la materia, mientras que los novatos 
será al contrario. Algunas veces en el medio 
del símbolo aparece la letra G, que repre-
senta al Gran Arquitecto.

Templo
Los templos masones no se definen por 

su construcción sino por una lista de especi-
ficaciones y elementos que debe haber en el 
espacio que lo hagan apto para los rituales. 
El primero y mas importante es la distribu-
ción del espacio.
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Los Testigos de Jehová son una rama del cristianismo 
que defiende una lectura lo mas literal posible de la Biblia. 
Por eso sus creencias son muy distintas al catolicismo, del 
que se distancian y acusan de hacer interpretaciones ambi-
guas y tendenciosas de los textos sagrados para sus fines. 
Los Testigos no creen en la trinidad, creen que Dios es uno 
y Jesucristo es únicamente su hijo en la Tierra. Tampoco 
creen en el infierno, creen que Dios no pudo haber creado 
un espacio de castigo y dolor, sin embargo, si creen en el 
Armagedón, el momento en el que Dios eliminará el mal en 
la tierra y instaurará el paraíso, resucitando a toda la gente 
justa. Los Testigos creen que la devoción a Jehovà y una 
vida afín a lo que dicen los textos es lo que les hará ganarse 
su sitio en el Paraíso, es mas, 144000 de ellos serán selec-
cionados para formar parte del reino del cielo junto a Dios. 

Los testigos creen que la Bíblia es un libro vivo, que es 
capaz de dar respuesta a los sucesos que se van planteando 
en nuestro día a día. Por eso existe un comité de expertos 
que constantemente se plantea preguntas nuevas y las in-
tenta responder a través de los textos bíblicos, de esta for-
ma los Testigos de Jehová están siempre añadiendo nuevas 
normas y modificando antiguas. Esas “no interpretaciones” 
a veces generan normas muy controvertidas, la mas famosa 
de ellas es la que prohíbe a los Testigos recibir transfusio-
nes de sangre, pero hay otras como la que les insta a no 
relacionarse con gente de fuera el culto. Estas doctrinas ter-
minan por someter un control absoluto de la vida del fiel 
ya que lo desconectan del resto de la sociedad.

Aun que sus creencias pueden parecer muy extremas e 
incompatibles con la sociedad actual, los Testigos de Jeho-
vá es uno de los cultos que mas crece actualmente, cuentan 
con sede en 240 países y según ellos tienen mas de 8 millo-
nes de miembros 1. Su estrategia de crecimiento se basa en 
la distribución de publicaciones informativas, tanto para la 
promoción como para el mismo fiel. La mas conocida es la 
Atalaya, que fue su primera revista, creada por su fundador 
Charles Taze Russell. Con las publicaciones consiguen tam-
bién la mayoría de financiación, ya que no se pide mensua-
lidad a los miembros, solo aceptan donaciones voluntarias 
y anónimas.

Testigos de Jehová

Portada “The Watchtower” 
(Nueva Work, 15/10/1931)
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No simbología
A diferencia de la mayoría de cultos 

los Testigos no tienen ninguna simbología 
sagrada ni ninguna imagen a la que rezar. 
Esto responde a algunos pasajes de la Biblia 
en los que se pide huir de la idolatría (por 
ejemplo, Juan 5:21). Tampoco usan otros 
símbolos aceptados por otras confesiones 
cristianas, como la cruz, ya que creen que 
Jesús murió atado a una madera y, de to-
das formas, nunca debería ser representa-
do con el instrumento de su martirio. Los 
testigos usan la negación de la simbología 
para distinguirse del resto de corrientes del 
cristianismo. Eso también les permite dar 
una apariencia de modernidad, puesto que 
no se ven atados a una apariencia concreta 
y la pueden ir variando según la época. Ac-
tualmente el único elemento distintivo que 
usan.

 
Verdad Empírica

Su forma de vender el culto no es des de 
la espiritualidad, sino como si se tratara de 
una verdad comprobada empíricamente. 
Toda su apariencia externa ayuda a refor-
zar esa posición, y les da una imagen que 
se podría asociar mas a una empresa que 
a una religión. Por ejemplo, a la lectura de 
la Biblia se le llama estudio y se hace en 
sus templos, espacios austeros y sin ningún 
tipo de identificador del culto, muy pare-
cidos a cualquier sala de conferencias. Los 
Testigos también usan la austeridad de su 
imagen para atacar al cristianismo, pues-
to que defienden una mejor repartición de 
sus riquezas, para ellos es mejor invertir en 
abrir un nuevo templo en una zona donde 
no hay que en hacer mas lujoso uno que ya 
funciona.

Bautizo especial
A diferencia del bautizo católico este es 

de cuerpo entero, emulando al que hizo Je-
sús en el Jordán. No hay ningún sitio con-
creto para hacerlo, lo único que se pide es 
que otro Testigo esté presente. La utilidad 
de este no tanto de cara a Dios, mas bien 
es para demostrar al resto tu compromiso 

personal con el culto, por eso no se les hace 
a los niños pequeños, se considera que se 
tiene la madurez suficiente para tomar la 
decisión de forma consciente a partir de los 
15 años.

Trasfusiones de sangre
Los Testigos de Jehová tienen prohibido 

recibir trasfusiones de sangre. Esta decisión 
se fundamenta en varios versículos en los 
que Dios venera la sangre y prohíbe su uso, 
por ejemplo, en el Génesis 9:4 Dios dice 
a Noe: “Solo carne con su alma – su san-
gre – no debes comer”.2 Esta decisión ha 
sido ampliamente criticada, puesto que los 
llamados “tratamientos sin sangre”, no son 
tan efectivos en algunos casos y muchos 
Testigos han perdido su vida por mantener 
esta creencia. Para ellos se trata de un sacri-
ficio que deben aceptar en la persecución de 
un fin mayor y el hecho de que socialmente 
esté tan criticada les da el fundamento para 
hacer valida su creencia.

Comité judicial
Los Testigos no se rigen por una jerar-

quía vertical, aunque si existe un núcleo de 
toma de decisiones en Estados Unidos, los 
templos se organizan con todos los miem-
bros al mismo nivel. Funcionan con un sis-
tema de cargos rotatorios en el que cada 
miembro asume un rol asignado, como el 
de tesorero o ministro. De la misma forma, 
si hay algún problema con algún miembro 
de dentro de la comunidad y se necesita to-
mar una decisión como grupo, se formará 
un comité judicial que tratará el asunto y 
después de disolverá. Teoricamente su fun-
ción es únicamente decidir si se debe expul-
sar un miembro o no, sin embargo, muchos 
exmiembros aseguran que se terminan con-
virtiendo en aparatos judiciales alternati-
vos, de hecho, los Testigos de Jehová han 
sido acusados en varias ocasiones de encu-
brir abusos sexuales.

https://www.theguardian.com/commen-
tisfree/2015/mar/02/jehovahs-witnesses-si-
lencing-techniques-child-abuse
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Publicaciones
Su sistema de publicaciones es un claro 

ejemplo de la excelente organización inter-
na del culto. Aunque los contenidos suelen 
salir de la sede central en Nueva York, sus 
publicaciones se traducen y distribuyen al-
rededor del mundo. Los Testigos tienen im-
prentas própias donde imprimen revistas, 
folletos y hasta Biblias adaptadas a su cul-
to. Los reparten los mismos miembros a pie 
de calle en puestos ambulantes.

Apolíticos
Se definen a si mismos como política-

mente neutrales, no entran en discusiones 
políticas y de hecho tienen prohibido vo-
tar. Aunque esta decisión se justifica por la 
posición de Jesús respeto la política, a nivel 
interno sirve para evitar confrontaciones 
ideológicas dentro del templo. No obstante, 
algunas de sus creencias les han hecho acer-
carse a distintas ideologías en la historia, 
por ejemplo: si tienen una fuerte postura 
antibélica, por eso no aceptaron la autori-
dad del régimen Nazi y fueron perseguidos 
y exterminados durante el mandato de Hit-
ler 1 . También tienen un postura muy radi-
cal respeto la homosexualidad y el aborto.

 

Portada “The Watchtower” 
(Nueva Work, 1/2/2012)
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