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Samuel Ramos, humanismo y crítica cultural 
Dr. Roberto Sánchez Benítez 

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 

En 1940, Samuel Ramos publica Hacia un nuevo humanismo. Ahí, su 
filosofía está vinculada a la denuncia de la crisis del poder-espíritu, de 
las ideas y ra razón. En el nuevo humanismo habrán de alzarse desde 
abajo, desde el lugar donde el materialismo los ha colocado, los valores 
que autentifican el ser que somos. Sólo que el terna de un nuevo huma
nismo está asociado a las posibilidades de una filosofía propia de y en 
México, la cual habrá de partir de las consideraciones que hagamos, 
entre otras cosas, sobre nuestro pasado filosófico; por ello publica, en 
1943, su Historia de la.filosofía en México. Hacia un nuevo humanismo 
prosigue, en consecuencia, lo sostenido, de manera fundamental, en El 
perfil del hombre y la cultura en M¿xico (1934). Ramos ya había inte
rrogado el rostro del mexicano que la Revolución mexicana había deja
do al descubierto: un ser cerrado, impenetrable e inaccesible. Había que 
volver la mirada, entonces, hacia esa intimidad arropada del mexicano, 
sede de muchos de nuestros gestos.y características de la personalidad. 
Entre otros aspectos, había que estudiar la razón por la cual el futuro 
estaba erradicado de nuestra conciencia (aspecto que será retomado por 
Jorge Portilla en su Fenomenología del relajo, 1966), pero también el 
que esa desconfianza la proyecte hacia el exterior. Esta ponencia busca 
detenerse en este momento del "autonocirniento" del mexicano. 

I 

En su momento, Octavio Paz consideró el libro El p erfil del hombre y 
la cultura en México como el único punto de partida que teníamos para 
conocemos. Una fue la tesis destacable en Ramos, de acuerdo con Paz, 
a saber, la de haber entendido que el mexicano "es un ser que cuando se 
expresa se oculta; sus palabras y gestos son casi siempre máscaras". 1 

1 Paz, Octavio, El luberinlo de la soledad. México, FCE, 1987, p. 143. Por su parte, Ramos habrá de 
elogiar los argumentos e ideas de El labe611tn de la soledad ( 1950), aunque tuviera algunas reservas con 
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Ramos le quiso poner inicialmente a El perfil el nombre de El 
sueño mexicano. Ahí sostuvo que "Creo en la salvación de México por
que nuestra raza no carece ni de inteligencia nj de vitalidad; lo único 
que le falta es aprender." Páginas adelante sostiene que cuando nuestra 
realidad es observada "sin ningún prejuicio desfavorable, se descubren 
valores insospechados cuyo conocimiento contribuirá, sin duda, a ele
var la moral de la conciencia mexicana." Ramos tuvo la convicción de 
que en México existía la urgente necesidad de cultivar el pensamiento; 
practicar la reflexión en todas y cada una de las actividades humanas. 
Muchos proyectos malogrados, errores y extravíos, más bien que a la 
maldad, deberían ser atribuidos a una falta de reflexión, al uso insufi
ciente e inadecuado de la inteligencia. Teníamos que buscar el conoci
miento del mundo en general a través del caso particular mexicano. Ver 
el todo por medio de las partes. Esta idea tiene un sustento filosófico 
más que ser un sencillo planteamiento de carácter nacionalista. Ver con 
nuestra propia perspectiva el mundo que nos ha tocado vivir; hacerlo 
con nuestra verdad. Mundo que en efecto adolece de armonía, y cuya 
desorientación es posible palparla en la falsa actitud mental que tergi
versa el sentido de los valores, y altera el orden natural de las cosas, 
en cuanto a su importancia. De una manera dramática, y a raíz de esta 
desconfianza hacía sí mismo, y hacia los demás, Ramos estableció que 
el mexicano sólo vive para el presente, lo inmediato, al día ( como en 
efecto viven, desde el punto de vista económico, muchos mexicanos 
en pobreza extrema, de "prestado"). De ahí la desconfianza irracional 
que profesa a todo lo que le rodea, incluyendo a sus semejantes, la cual 
emana de ese núcleo carente de principios. Entre otros aspectos, y como 
consecuencia de ello, sostenía Ramos, el futuro está erradicado de nues
tra conciencia.2 

ellos, como puede verse en sus anículos publicados en La República. Órgano del Partido Revolucionurio 
Institucional, de 1950 y 1951. Artículos no recogidos en las Obras del filósofo (Cfr. Héctor Aparicio, 
"Samuel Ramos examina el Laberinto de la soledad", revista Letras Libres 01-01-2022, versión en linea 
en https://letraslibres.com/revista/samuel-ramos-examina-el-laberinto-de-la-soledad/ (consultada en 02-
05-2023). Carlos Fuentes, en La región más transparente ( 1958) --la cual da inicio al boom latinoamerica
no--, discute igualmente algunas de las tesis sobre el mexicano propuestas por Ramos, además de las del 
existencialismo y la ontología heideggeriana. 

2 Ramos, Samucl, El perfil del hombre y la cuhuru en Mlixico; México, Espasa-Calpc, 1977, p. 59. 
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Al vivir de esta manera, irreflexiva y caóticamente, sin plan alguno, 
nos alejamos de la reflexión, del pensar, ya que el pensar supone el 
esperar, y quien espera admite el futuro. De ahí entonces la fragilidad, 
la inestabilidad de la vida mexicana, y la necesidad de encontrar un 
pensar que fuera nuestro, además de que fuera un pensamiento del mun
do. México tenía que desarrollar un pensamiento propio, conquistar sus 
propias verdades. Por ello, había que establecer cómo es "realmente tal 
o cual aspecto de la existencia mexicana" y, "cómo debe ser de acuerdo 
con sus posibilidades reales".3 Es por ello que el estado de ánimo del 
mexicano revela un malestar interior, una falta de annonía consigo mis
mo. Una "debilidad" más habrá de agregarse, a saber, el hecho de que 
su impulso o agresividad natural no esté controlada, que su voluntad no 
tenga un control sobre sus movimientos. 

El influyente "transterrado" español José Gaos consideró que Ramos 
"surge como el principal precursor del movimiento más interesante en 
el desarrollo reciente del pensamiento filosófico en México, que tien
de a elaborar una filosofia del mexicano y de su cultura".4 Su mérito 
radica en haber sido fundador decisivo de la filosofia del hombre y de 
la cultura mexicanos; es quien se asoma al abismo que implica hurgar 
en la identidad del mexicano, en sus valores e idiosincracia. Uno de 
los primeros ensayos que publica Gaos en nuestro país es precisamente 
"Samuel Ramos, El perfil del hombre y la cultura en México" (1939), 
donde --señala a su vez Leopoldo Zea--, prácticamente saca del olvido 
al "apestado" libro, puesto ahí por una "mojigatería de un nacionalismo 
que no quería ver su realidad para superarla".5 Gaos señala que el 
Jema central del libro de Ramos es el futuro de la cultura en México, 
el cual no es concebido solamente como una consecuencia necesaria 
de los antecedentes históricos o de factores permanentes, colectivos o 
sociales y psicológicos-étnicos que se analizan en la obra, sirio· "como 
el resultado posible de una voluntad nacional consciente".6 Libro de 
psicología nacional. Serán los conceptos de "cultura derivada", "cultura 
3 Ramos, S., ibid., p. 136. 

4 Gaos, José, "La filosofia en México", Obras completas, México: FCE. vol. 111, p. 532. 

5 Zea, Leopoldo, "Prólogo a la filosofia mex icana de José Gaos". en Gaos, J. , Obras completas, M,éxico: 
FCE, vol. 111 p. 5. 

6 Gaos, J ., ''Samucl Ramos. El perfil del hombre y la cultura en Máicu ", Obras completas, México: 
FCE, vol. VI, p. 149. 
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criolla", "imitación", "asimilación de la cultura", "presencia histórica", 
los que son citados por Gaos, como componentes del órgano lógico de 
análisis empleado por Ramos para estudiar la cultura mexicana. 

Para ello habría que desembarazarse de ese sentimiento incons
ciente de "inferioridad" que nos impide tener otros destinos. El doctor 
Zea comentaba, en este sentido, que sacando a flote este "inconsciente 
mexicano" se podían eliminar "sus perniciosos efectos y orientar a este 
hombre (el mexicano) por el camino de su autenticidad, por el camino 
que le corresponde como individuo formado por dos culturas que no 
tienen por qué entrar en conflictos, y, sí, deben ser asimiladas".7 

Muchos de los aspectos que forman parte de nuestra idiosincracia, 
heredados por la historia, habrían de desaparecer en cuanto supiéramos más de nosotros mismos a la manera socrática del "conócete a ti mis
mo" ya que, señala Ramos, "los fantasmas son seres nocturnos que 
se desvanecen con sólo exponerlos a la luz del día".8 Complejos que 
tienen su origen en una falsa estimación de valores por lo que se refiere a lo propio o a lo ajeno. Si el mexicano tiene una "idea deprimente de su valía" es porque se ha fijado en valores de comparación que cambian de magnitud conforme al punto de vista que se elija. Bastará volver la vista a lo que somos, a la riqueza potencial que anida en nosotros mismos para fijamos metas más acordes con ello, y no caer en desilusiones que sólo se producen cuando miramos lo que no podemos hacer de acuerdo con nuestras circunstancias. La desproporción entre lo que se quiere y lo que se puede es lo que nos ha conducido a muchos desatinos y, sobre todo, a no valorar lo que somos. El sentimiento de inferioridad es un defecto de los verdaderos recursos del sujeto a los fines que se propone realizar. Representa un déficit del poder con respecto al querer. 

Para Ramos, su así llamado .. sentimiento de inferioridad"9 es un vi
cio del carácter del mexicano, aunque no exclusivo de él. La diferencia 
7 Zea, L., op. ci1., p. 35. 
8 Ramos, S., El perfil del hombre y la cu/fura en México, ed. cit. , p. 65. 
9 El historiador michoacano Raúl Arreola Cortés ha dejado la semilla de la inquietud de s i la idea de este complejo, además de la fuente di recta de las lecturas sobre Frcud, Jung o Adler, la pudo haber reforzado Ramos a partir de una de las más interesantes novelas sobre México escritas por un extranjero, a saber, The Plumed Se,71e111 (Q11e1zalcóa//), de D.H. Lawrencc, escrita ocho años antes de la obra de Ramos. en donde en una escena de toros descrita en el primer capitulo, en la que un protagonista le explica a otro la fomrn en que se encoleriza. encontramos la expresión "complejo de inferioridad .. : 'Thc fellou struggled with his 
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con otros países es que, en el nuestro, adquiere magnitudes de masa; es 
una deficiencia colectiva, producto de nuestra historia. Lo que trasluce 
este sentimiento, en sus manifestaciones, es la afirmación de la propia 
individualidad a costa de los demás. El fallo es tajante: "El individuo 
afectado por el complejo de inferioridad es un inadaptado a su mundo, 
porque existe una inadaptación dentro de sí mismo, un desajuste de 
sus funciones psíquicas que desequilibran la conciencia". 10

_ Y lo que 
es más, donde existe un señtimiento de inferioridad, considera Ramos, 
surge la ambición desmedida del poder, lo cual quiere decir "la prima
cía en un mundo en que todas las cosas son vistas bajo la óptica de lo 
superior y lo inferior". Síntoma pues de una inadaptación a la vida en 
comunidad. 

En su libro -"exposición cruda, pero desapasionada, de lo que 
a nuestro parecer constituye la psicología mexicana"-, Ramos señala 
que no recuerda haber conocido algún otro con el propósito que él se 
planteó. El libro surge de un deseo vehemente de encontrar una teoría 
que explicara las modalidades originales del hombre mexicano y su cul
tura 11 , lo que implicaba una interpretación de la historia de México, así 
como a descubrir ciertos vicios nacionales, cuyo conocimiento, señala
ba Ramos, "me parecía indispensable como punto de paitida para em
prender seriamente una reforma espiritual de México". Es por ello que 
el "sentimiento de inferioridad" no fue, o ha sido, sino la desproporción 
que existe entre medios y fines, entre lo que se quiere y se puede. Para 
Ramos, ello comenzó con la Conquista y la Colonia, para manifestarse 
netamente durante el período independentista. 12 

Mexican city-bred inferiority complex", o bien que "«There are all sorts ofinferiority complex, and the city 
Mexican has a very strougsort, that makes him all tbe more aggresive, once it is roused" (".y el mexicano 
de la ciudad tiene un tipo muy fuerte. que lo hace aún más agresivo, una vez que se despierta"). Ramos 
acompañó al escritor norteamericano a una corrida de toros en una visita que hiciera a México en 1924. Por 
otro lado, y como se sabe, el más destacado integrante de los "hiperiores", Emilio Uranga disintió de su 
maestro Ramos ya que, para él. más bien, el sentimiento de inferioridad es una "insuficiencia": "lo que no 
creemos empero es que sea una explicación última s ino en todo caso penúltima". Asi "Ramos cree que el 
mexicano 'realmente' es inferior, mientras que sólo ºidealmente' es insuficiente, mientras que yo creo que 
·realmente' es insuficiente mientras que sólo idealmente es inferior" (Raúl Arreola Cortés, Sa11111el Ramos: 
/u pasión por /u cultura, México: Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 1997: s/p). 

1 O Ramos, S., op. cit., p. 1 l 3. 

11 Ramos, S., op. cir .. p. 1 O. 

12 Por lo demás, Sarnucl Ramos otorgará al problema ético-religioso en la historia de nuestros pueblos un 
lugar destacado. Por ejemplo, la tradición intelectual es una variación sobre el tema del espiritualismo: ver-
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En el análisis psicológico de Ramos, el mexicano es puesto, por vez 
primera, en el "diván" con el objeto de que "exorcice" el pasado, y no la 
continuidad de su presente. Una tarea colectiva que habría de permitir 
una toma de conciencia de sí mismo, de su pasado, y que hiciera una 
critica de aquello que ya no iba a poder servir más en el camino hacia el 
futuro. Cuerpo-signo, el mexicano se iba a constituir en síntoma de pro
fundas contradicciones, traum_as, omisiones, prohibiciones, rechazos, 
anulaciones, desplazamientos, resentimientos, a cuyo esclarecimiento 
debería estar, no sólo el filósofo-psicólogo, sino las mismas institucio
nes públicas a través de la educación, sobre todo, tratando de corregir 
las "malformaciones espirituales" . Recuperar el "ser auténtico" detrás 
de todos los disfraces, de todas las modas y formas de ser importadas 
para "importar más", y buscar el reconocimiento de los demás en esta 
inautenticidad. Afirmación desmesurada de la personalidad --sostenía 
Ramos--, que refleja, de manera muy nítida, la existencia del "complejo 
de inferioridad". El México contemporáneo "nace" cuando las civili
zaciones europeas son ya "mayores", de ahí ese sentimiento frente a lo 
que se impone de manera forzada y "desventajosa", lo cual ocurrió de 
manera destacada a partir de la Independencia. Ramos aclara, de inme
diato, que no se trata de que el mexicano sea inferior, sino de que se 
sienta como tal; es una autopercepción que se crea en él en el momento 
en que distiende la escala de valores a los que debe prestar atención, no 
tomando para ello en cuenta sus circunstancias. Tal sentimiento es "una 
ilusión colectiva que resulta de medir al hombre con escalas de valores 
muy altos, correspondientes a países de edad avanzada".13 

11 

En su destacado estudio sobre Samuel Ramos, Juan Hemández Luna 
sintetizó los cuatros ejes cardinales de su nueva forma de filosofar en 
México, para la cual la cultura mexicana ya se había preparado durante 
dadera voz de la raza hispanoamericana representada en Darío, Rodó, Bolívar o Martí. La falta de atención a 
este ámbito propicia la tergiversación de los valores e ideales "y hace vivir al individuo en un mundo ilusorio, 
porque atribuye a su 'yo' y a las cosas magnin1des falsas." (Ramos, S., El pe1fil del hombre y la cultura en 
México, ed. cit., p. 73) 

13 Ramos, S., op. cir., p. 52. 
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cuatro siglos, a saber: "una investigación sobre la cultura mexicana, un 
conocimiento del hombre de México, una reflexión sobre la crisis del 
humanismo y una meditación de nuestro pasado filosófico"14

• En parti
cular, de Hacia un nuevo humanismo, José Gaos vaticinó que sería "sin 
adjetivos, un acontecimiento"15, un "breviario de la filosofia actual", 
de Husserl a Heidegger. En ella será notoria la influencia de Scheler o 
de Har1:mann. En este libro habrá que buscar la filosofia de Ramos, así 
como la denuncia de la crisis del poder-espíritu, de las ideas y la razón. 
En el "nuevo humanismo" habrán de alzarse desde abajo, desde el lugar 
donde el materialismo los ha colocado, los valores que autentifican el 
ser que somos. 

En el planteamiento ramosiano, la civilización contemporánea 
habría despojado al individuo de su libertad, aprisionando al espíritu 
con múltiples ligaduras, imponiéndole una personalidad extraña. Tan
to la voluntad, como los sentimientos, las aspiraciones y vocación del 
individuo se volverían impotentes ante esta máscara que el exterior le 
impondría. 16 Tal sería la tragedia del hombre contemporáneo, ahí don
de sus creaciones materiales e ideales se rebelan contra él, y donde su 
dignidad se va perdiendo, a la vez que su nivel de existencia se rebaja. 
A partir de lo anterior, puede entenderse el que Ramos haya concebido 
a la filosofia como una investigación de la conciencia normativa, y que 
su misión no se limite a comprender el hombre empírico, sino además, 
como idea, es decir, lo que el hombre debe ser. 

El "hacia" que figura en el título del libro indica la necesidad de pa
sar de consideraciones generales al tema del pensar propio, mexicano 
y latinoamericano, ahí donde se ha demostrado la asimilación de las 
ideas filosóficas fundamentales del siglo XX. Tal humanismo será uno 
de los aportes más decisivos de la obra de Ramos, ya que se suma a la 
renovación de la metafísica en sentido espiritualista, y en contra del 
positivismo; aporte que se agregará al monismo estético místico de José 
Vasconcelos y al personalismo de Antonio Caso. 

14 Hemández Juan, Sam11el Ramos (Su filosofar sobre lo Mexicu110), México: UNAM, 1956, p. JO. 

15 Gaos. J .• "'Hacia 1111 1111evo h11111w1ismo", en Gaos, J., Obras completas. México: UNAM, 1990, vol. 
VI. p. 153. 

16 Ramos, S. "Hacia un nuevo Humanismo", en Ohras comp letas, UNAM: México. 1990, vol. 11, p. JO. 
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De la misma manera, en este libro, Ramos asentó la posibilidad de 
crear una "antropología filosófica" la cual, naciendo de la aparición de 
una nueva conciencia de la vida humana, que ya no se satisface com
prendiéndose por "secciones o fragmentos", sino que se descubre a sí 
misma como un todo unitario, habrá de analizar "lo que necesariamente 
pensamos en la idea del hombre, antes de tomar cualquier posición doc
trinaria. "17 "Conciencia" es, para Ramos, la capacidad de retener imá
genes de lo pasado, y proyectar la imaginación hacia lo porvenir. Es la 
conciencia la que otorga a la existencia humana su dimensión temporal. 

El tema de un nuevo humanismo se encuentra asociado a las posibi
lidades de una filosofía propia de y en México, la cual habrá de partir 
de las consideraciones que hagamos, entre otras cosas, sobre nuestro 
pasado filosófico. De ahí que en 1943, como se ha señalado, Ramos 
publique una Historia de lafilosofia en México que, de acuerdo con lo 
que señala Gaos en la nota necrológica que escribió sobre el pensador 
michoacano, "tiene el mérito de ser la primera obra sobre el tema". 18 

Pero será también en el campo del arte donde Ramos busque esta filoso
fia propia. 19 El nuevo humanismo al que tendieron las ideas de Ramos 
forman parte de ese proyecto de diagnóstico sobre el mexicano que ela
boró en los años 20s, y cuyos avances fueron publicados en la famosa 
revista Contemporáneos. Para acceder al mismo, el mexicano tenía que 
ser exigido en tareas más reflexivas, en una reubicación de sus fines 
e ideales. Verdades nada cómodas y tareas nada fáciles como lo pudo 
atestiguar la censura que recibió el libro en su momento. De ahí la cita 
de Nietzsche que llegó a utilizar al inicio del capitulo sobre la "Psicolo
gía del mexicano": "¿Qué dosis de verdad puede soportar el hombre?" 

El conjunto de los accidentes históricos de México habría sido el cau
sante de nuestra "vida anormal", "extraviando la evolución psíquica de 
los mexicanos por caminos oscuros". La formación de nuestro carácter a 
través de los siglos habría sido un proceso discontinuo, "impulsado por 

17 Ramos. S. , ibid. p. 28. 

J 8 Gaos, J .. "'Samuel Ramos (nota necrológica)"", Obras completas. México, UNAM. 1996, vol. VIII. p. 

621. 

19 Recuérdese que su tesis doctoral Filusojict de lct vida artística se publica en 1950, mientras que sus 
Es111dios de E.Hética lo serán en 1963, bajo la iníluencia dominante de la fenomenologia como método. 
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móviles inconscientes". 20 Habríamos, entonces, equivocado el destino, 
caminando desorientados. Ramos creía que habíamos llegado al momen
to en el cual éramos capaces de detectar este vacío, que "llevamos en 
nuestro ser", y que contábamos con la voluntad firme de colmarlo. La 
tarea que debimos echamos a cuestas, desde entonces, fue la de ser au
ténticamente hombres, la de crearnos una personalidad moral, ahí donde 
seríamos capaces de conquistar una segunda libertad, en relación con la 
de la Independencia: destmir los complejos nocivos de autoestima, deri
vados de criterios europeos adoptados sin más a nuestra realidad. Ramos 
sostenía que el hombre no es un ser acabado en el sentido de poseer por 
siempre una misma naturaleza o identidad, un mismo ser o realidad, sino 
que esta naturaleza se encuentra dada en el tiempo; es un proceso, un ca
mino de realización cuyo impulso nace de sí mismo: un ser que actualiza 
constantemente propósitos que es capaz de representarse en ideas. 

El ser humano debe estar constantemente descubriendo su desti
no. De esta manera, y retomando de Kant una célebre frase, Ramos con
sideraba al hombre, por ejemplo, como "ciudadano de dos mundos": el 
de la realidad y el del valor, el del ser y el del deber ser, de modo que es 
posible, a partir de las escalas de valores, deducir las distintas psicologías 
humanas. El hombre sería así un puente peculiar entre el no-ser y el ser, 
proyecto y actualidad. Si algo caracteriza al hombre será proponerse fi
nes, el que deba descubrir su destino. Es en la cultura donde el hombre 
descubre la "finalidad que exige para su existencia". Finalidad que con
siste en crearse a sí mismo, enriqueciendo su vida a cada paso con valores 
nuevos.21 La cultura es uno de los medios por los cuales el ser humano 
amplía su horizonte hasta llegar a una visión universal de las cosas, de la 
cual depende su concepto de vida. Es por ello que, en un caso como el 
nuestro, deberíamos aprender de la cultura lo que en ella existe de disci
plina intelectual y moral. 22 

Para el autor de Historia de lafilosojia en México, la apreciación 
de los valores es conseguida gracias a la apertura de la conciencia del in
dividuo hacia la realidad y a partir de una cierta desposesión de sí mismo. 
Toda valoración se encuentra condicionada por la noción de valores pu-

20 Ramos, S., El pe,jil del hambre y la cultura en México. cd. cit.: p. 99. 

21 Ramos, S., "Hacia un nuevo humanismo". ce!. cit. , p. 33. 

22 Ramos, S .. El pe,jil del hnmhre y la cultura e11 Méxicn, cd. cit. . p. 96. 
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ros. Por encima de la realidad, la cual considera Ramos como deficiente, 
la conciencia abre al mundo ideal de los valores, en cuya virtud sabremos 
cómo debe ser el hombre. La cultura, en términos generales, es lo que 
debería tener como finalidad despertar la más amplia conciencia de estos 
valores. Solo que el acceso a los mismos no es directo para la mayoría de 
los hombres: existen individualidades "superiores" --les llama Ramos--, 
a1tistas, reformadores morales, que los descubren para después comuni
carlos a los demás. Culhffa y conciencia de los valores serán finalmente, 
sinónimos para el pensador michoacano. 

Para Ramos estaba claro que vivimos en una época de crisis que 
alcanza a todos los ordenes de la existencia humana y que, en el campo 
del espíritu, "ha dete1minado una confusión de ideas y valores".23 Es 
por ello que la "salvación" del hombre no va a depender exclusivamen
te de modificar las condiciones materiales, sino que también dependerá 
de la reedificación de su mundo espiritual, al que pertenecen los fines 
valiosos, de los cuales sólo se podrá tomar conciencia a partir de la cul
tura en la que se vive. 

Conclusión 

El humanismo propuesto por Ramos debe promover una idea del 
hombre basada en el reconocimiento de un orden objetivo de realidades 
y valores, que son el apoyo y la norma de las funciones humanas. Para 
Ramos fue evidente que el descubrimiento de los valores es un hecho 
que afecta la configuración de la vida psíquica. Los valores son "como 
nuevos puntos de atracción capaces de despertar y reunir en dirección 
suya sentimientos, imágenes, ideas que cambian el panorama de la vida 
interior".24 Al transitar los valores por el ser humano transforman su 
intimidad y lo convierten en persona. Como tal, el ser humano es, ade
más de sujeto, un ser que tiene conciencia de los valores y que es en sí 
mismo un valor. Ser en formación, el mexicano, desde la perspectiva 
de Ramos, se encontraba, en aquellos años 30s del siglo pasado, en su 
"etapa ontológica" inicial25, siendo posible la orientación de su proceso 

23 Ramos. S., "Hacia un nuevo humanismo··. p. 15. 

24,, Ramos, S .. ihid .. p. 63. 

25 1-lcmández J.. np cil .. p. 16 1. 
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de humanización hacia la "meta del hombre concreto, del hombre inte
grar'. Un hombre nuevo para un México nuevo. El nuevo humanismo 
sería una superación del conflicto espíritu y materia en el ser humano. 
Unidad de acción y vida. 

En consecuencia, habría que escapar, entre otras cosas, de un 
sentido reduccionista, utilitario e instrumental de la inteligencia y del 
pensar, tomando plena conciencia del sentido que pudiera tener como 
árbitro de la acción humana. En el fondo, lo que se ha podido sostener al 
respecto, a lo largo de los últimos años, creernos que no ha variado mu
cho: de lo que se trata es precisamente de llevar a cabo una liberación de 
la propia conciencia histórica, como parte de aquella otra tan necesitada 
liberación social y cultural de los pueblos hispanoamericanos. Autog
nosis y conocimiento de la circunstancia particular, de lo propio y ori
ginal en esta confluencia de culturas que nos ha_ dado origen: conciencia 
de la accidentalidad de nuestra cultura y ser. Descripción del ser histó
rico y cultural ya que de lo que se trata es de efectivamente perseverar 
en esa "universalidad de los valores que originó la cultura occidental". 
Un esfuerzo en el cual el pasado, y las diferencias a que ha dado lugar, 
no sigan negándose, y que no tengamos que anhelar perpetuamente, 
en la angustia detectada por Ramos, lo que disiente de los auténticos 
anhelos y medios, como si nunca hubiésemos sido nada. Se trata de 
repensar nuestras herencias plurales como forma de atender el presente 
y abrimos hacia el futuro; evitar caer en las falsas polaridades y extre
mismos irrenunciables representados por obstinados nacionalismos, y 
en las posturas que denigran lo propio en aras de modelos y espejismos 
extranjeros. 
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