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SEMBLANZA DE UN SINALOENSE: 

JOSE LUIS CECE1il'A CERVANTES 

Silvia Mn.UN ECHEAGARAY* 

Me quiero referir al compafiero Jose Luis Cecena CelVantes tratando 
de recordar una de sus facetas mas autenticas de su recia persona
lidad, como fue el gran amor a su tierra natal Sinaloa, y, a la par 
su gran amor a la Universidad de Sinaloa, y a la ciudad de Culiacan,. 
donde naei6 haee poco mas de 40 afios y en la que ahora tambien 
reposa para siempre. 

A veces en broma, a veces ell serio, en las platicas con amigos 
cuando sentia que no 10 considerabamos como sinaloense, nos llevaba 
a conocer la modesta casita por la calle Antonio Rosales en Culiacan 
y solla decirnos: aqui nad yo; porque si algo Ie gustaba presumir
era de provinciano pero sobre todo se empenaba en parecer un auten-· 
tico exponente de la cultura «bronca» de la cual se enorgulleda,. 
cuando en realidad todos sabiamos que toda su formaei6n profesio
nal y su medio en que creci6 y se form6 como economista fue II'. 
ciudad de Mexico. Sin embargo esta identificaei6n con Sinaloa y sa 
gente la mostr6 a 10 largo de toda su vida. 

TratarlS de rememorar la personalidad. de Jose Luis a quien conoc! 
y trate cotidianamente, por mas de diez anos; colabore con el en la 
Escuela de Economla de la Universidad Aut6noma de Sinaloa, y, 
mas tarde (a ralz de las luchas universitarias, que nos obligaron 3l. 

dejar Sinaloa), al encontrarlo nuevamente como compafiero de trahajo 
en el Instituto de Investigaciones Econ6micas de la UNAM, lugar donde 
nos toc6 convivir por otros seis afios. 

• Investigadora del Instituto de Investigaciones Econ6micas-uNAM. 
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Conoci. a Jose Luis de manera oasual el dia que presentO su tesi9 
para examen profesional de Licenciado en Economia el 26 de julio 
de 1960 -fecha que escogi6 a prop6sito por su identificaci6n con 
la Revolucion Cubana. Nos llam6 mucho la atencion el tema: £1 
mereado del tomate sinaloense y sus princi,pales problemas. A mi y 
los companeros pasantes de la Escuela de Economia de la Universidad 
Autonoma de Sinaloa que nos toeo presenciar su examen que en esa 
epoca estahamos tomando unos cursos de actualizacion en la Escuela 
Nacional de Economia de la UNAM, nos parecio un trabajo bien do
cumentado, interesante, que reflejaba el conoeirniento del agro sina
loense y, espedficamente, del cultivo del tomate. 

Desperto en nosotros una gran sim,patia que un pasante joven 
de la Nacional de Economia tuviera un conoeirn.iento tan certero de 
10 que aconteda en la agricultura de Sinaloa y que ademas fuera 
motivo de un trabajo de tesis profesional. 

Al poco tiempo 10 volvi a encontrar ahora en Sinaloa, incorpo
rado como maestro de tiempo completo en el ano de 1960 de las rna
terias: Teoria Econ6mica y Social del Marxismo, y mas tarde cuando 
llega a Director de la Escuela, imparte tambien Desarrollo Econ~ 

mico y Planificaci6n. Es en este primer periodo que funge como Di
rector (1962-1965) donde demuestra su capacidad adrninistrativa y 
de organizacion al reestructurar la Escuela a punto de desaparecer 
jpOr falta de presupuesto, de alumnos y profesores, debido al poco in
teres que tenian las autoridades universitarias de promoverla. Tal vez 
por el desconocimiento que se tenia entonces en provincia de 10 que 
significaba esta nueva carrera, para que servia 0 que tareas podia 
desarrollar un profesional de economia que egresara de la U niversidad 
AutOnoma de Sinaloa. Pero 10 cierto es que habia una discrirnina
cion de los estudiantes para ingresar a esta carrera recien irnplan
tOOa, en comparacion con otras como la de Leyes con casi 90 anos 
de existencia. Ante la falta de presupuesto para integrar una planta 
de profesores de tiempo completo, Jose Luis se dedic6 a convencer 
a los unicos pasantes de esa epoca y que la mayona teniamos otra 
carrera profesional de base, en la que laborabamos, para incorporar
nos a la Escuela de Economia ya fuera como maestros de medio 
tiempo, 0 impartiendo cursos por materias. Es as! como nos toeo in
tegrar el cuerpo de profesores de la Escuela, con pasantes de la Uni
versidad de Sinaloa y con algunos maestros de la ciudad de Mexico, 
entre los que recuerdo a don Macedonio Garza, Hugo Loredo, Ma
nuel Pallares, Antonio Tenorio y otros mas, a quienes en diferentes 
periodos tambien logro convencer Cecefia Cervantes de que fueran 
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a provincia a colaborar para fortalecer la Escuela. Ante la desinfor
maci6n que habia en esa epoca de 10 que era un eeonomista, de 
cuales eran sus alcances, se dedico a difundir 10 que significaba un 
tecnico de la Economia, que tareas y funciones podrla desempefiar 
un LicenciOOo en Economia, a la vez que actualiz6 los contenidos 
de los programas, Cecefia Cervantes renovo de acuerdo a las ultirnas 
novedades de la Escuela Nacional de Economia de la UNAM, y que, 
incluso, en algunos aspectos resultaron mas adelantados que los de 
esta. 

Ya como Director de la Escuela de Economia de Sinaloa, fue un 
gran innovador en la docencia al irnplantar cursos y metodos de en
sefianza mas modernos incluso en esa epoea como ya se dijo que la 
misma Escuela Nacional de Economia; asi se instrumentaron durante 
su gesti6n en la direcci6n de la Escuela cursos «pilotos» 0 intensivos 
trimestrales, en lugar de los cursos anuales, para permitir combinar 
la doeencia con la investigacion y las tareas de tipo administrativo 
de cada uno de los maestros investigadores de tiempo completo; se 
reestructuro la planta de maestros e investigadores de tiempo com
pleto, logrando mayor presupuesto de la administraci6n para ello. En 
esta etapa sus escritos trataron sobre el atraso economico y asi nace 
el ensayo acerca del «Estancamiento y el crecimiento economico de 
Sinaloa», publicado en el afio de 1967. 

Ante la falta de una metodologia adecuada para los trabajos de 
investigaci6n que se hadan en la Escuela, tanto por los investiga
dores como por los mismos alumnos, escribi6 «Elaboraci6n de tra
bajos de investigacion bibliogrMica». Tambien lepreoeuparon pro
blemas como el aumento del precio de la leche y publica un estudio 
en un folleto en 1967: «El precio de la leche en Sinaloa» y varios 
articulos sobre la educaci6n superior en la Universidad Autonoma 
de Sinaloa. 

Del ensayo sobre Sinaloa surge despues su libro Superexplotaei6n, 
dependencia y desarrollo, publicado para 1970. Es preciso sefialar 
tambien que durante su gesti6n al frente de la direccion de la es
cuela se impulsaron una serie de publicaciones como Temas eeo
nomicos, Breviarios econ6mieos, folletos que trataban problemas re
gionales 0 ,para difundir los trabajos de los investigadores. Llegan· 
dose a integrar colecciones de varios numeros de estas publicaciones, 
que fueron herrarnientas de consultas para los trabajos de investiga
ci6n de alumnos e investigadores tanto de la U niversidad como de las 
()trasinstitucio~es. ioeales 0 nacionales. 
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Siendo Director de la Escuela de Economia promovi6 un viaje 
de estudio en 1964 a Cuba, donde se realiz6 una investigaci6n socia
econ6mica, trabajo que se organiz6 por equipos, a 10 largo de un mes, 
visitando varios lugares de la isla y cubriendo fundamentalmente los 
aspectos de: industrias, agricultura, educacion y transporte. 

Este trabajo desgraciadamente no fue publicado debido a que 
los materiales nos fueron decomisados al llegar al aeropuerto de la 
Ciudad de Mexico por agentes de Gobemacion, por el peligro de las 
ideas que «pudieramos importar de Cuba». 

Aqui viene a mi memoria otra caracterlstica de su personalidad 
que quiero destacar: era muy dado a compartir con amigos, compa
iieros y alumnos sus experiencias cientificas, intelectuales, emoeione~ 

gratas, practicas deportivas, y hasta recreativas y culturales. Y fue 
asi como un 26 de julio de 1964 que Ie toe6 en suerte hablar en La 
Habana con el Che Guevara, consigui6 una entrevista para todos los 
integrantes del viaje que iriamos un mes despues. Y nos dio la gran 
sorpresa una entrevista con el Comandante Ernesto Guevara, en aquel 
entonces Ministro de Industria, donde con gran emoei6n de parte 
nuestra al conocer a este luchador latinoamericano, tuvimos tambien 
la oportunidad de platicar ampliamente con el de varios t6picos entre 
otros de la situaci6n en esa etapa de la Revoluci6n Cubana, as1 como 
de las posibilidades de un cambio en nuestro pais. 

Quiero dejar asentado el tipo de investigaciones que promovi6 Ce
cefia Cervantes como la chada «Monografla de Sinaloa» (en 1959), 
asi como la investigaci6n que se hizo en Cuba y otro proyecto para la 
comunidad indigena de los Capomos en el Valle del Fuerte, se en
marcan en 10 que diez 0 quince afios mas tarde toma auge como 
corriente de investigaci6n llamada directa y participante y ahora tam
bien militante. Este tipo de investigaciones fueron el germen, por 10 
menos para mi y desde Sinaloa, de cambiar un poco los metodos 
tradicionales de investigar al combinar teoria y practica, docencia eI 
investigacion y convivir con los propios sujetos de la investigacion, III 
dentro de su problematica concreta (obreros, campesinos, colonos, in
digenas, etcetera), en un proceso de interaccion de sujeto-objeto y, II! 
sobre todo, tratando de hacer anaIisis para ex,plicar una realidad so
cial 0 econ6mica que vive el pueblo explotado y con el prop6sito 
de ir mas alIa del simple examen de la realidad social no s610 para 
hacer teoria a partir de ello, sino lograr la transformaci6n de esta 
realidad en beneficio de la clase trabajadora. Aqui es preciso decir, 
sin embargo, que hubo ocasiones en que el liceD.ciado Cecefia Cervan
tes en sus funciones de Director limitO un poco el aspecto del com-
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promiso militante, para las comunidades campesinas investigadas, por 
ejemplo, con la comunidad indigena de los Capomos, donde la Es
cuela hizo un proyecto que incluia formas de organizacion para la 
explotaeion colectiva de las tierras de riego que se les iba a dotar.:l 
Ello obedeci6 a la preocupaci6n principal como era la consolidaci6n 
acad6mica de la Escuela. Los que seguimos en esta corriente de la 
doeencia y la investigaci6n debemos al licenciado Cecefia Cervantes 
muchas de las experiencias en este enfoque de ensefianza-aprendizaje 
o aprender-aprendiendo, investigar-investigando 0 de cualquier modo 
como ahora se Ie llame. 

Durante la gestion de Cecefia Cervantes al frente de la direcci6n 
de la Escuela de Economia de la Universidad de Sinaloa (hoy Uni
versidad Aut6noma de Sinaloa), se modificaron los sistemas de ense
fianza, los planes de estudio, los contenidos de los prograrnas de eco
nomia, estableciendose el sistema de cursos trimestrales pilotos, que 
permitian dedicar el resto del ano escolar a la investigacion y a las 
tareas administrativas de la Escuela. Sabia infundir el espiritu de 
grupo y aunque pudiera parecer muy exigente, intransigente y obsti
nado, que silo era cuando se trataba de hacer bien las cosas, y era 
exigente con el y al mismo tiempo con sus alumnos y compafieros de 
trabajo, trataba de ser equitativo y justa en sus apreciaciones 0 en 
sus criticas y 10 mismo pedia de nosotros hacia el, decia que era la 
{mica forma de avanzar, de superar deficiencias y a veces era un 
critico muy agudo pero casi siempre objetivo. Ante su aparente trato 
fonnal, reseco como algunos Ie llamaban, manifestaba un gran sen
tido del humor y en el fonda tenia una gran capacidad y genero
sidad para darse en la amistad y en el afecto, sabia ser amigo fiel, 
pero reclamaba 10 mismo para e1. Una cualidad que siempre 10 dis
tinguio es que en el trato con las compafieras mujeres nunca tuvo un 
tono patriarcal 0 machista y nos supo dar un trato de igual a igual 
con los compafieros varones tanto en la solidaridad como en la amistad 
o bien en la militancia politica. 

Con gran camaraderia entre bromas a veces 0 en otras oeasiones 
con la formalidad del director, realizamos juntos una monografia del 
estado de Sinaloa, en 1969, que se estructur6 por equipos, con alum
nos y profesores de la Escuela, a la vez que recorriamos todos y cada 
uno de los municipios del estado, recabando la informaci6n directa 

1 Este proyecto comprometfa al gobierno del estado a reubicar 1a comu
nidad de Capomos en dos mil hectareas de tierra en el Valle del Carrizo, 
que finalmente no se las dieron por los intereses que se opusieron tanto 
de latifundistas como de organizaciones campesinas charras como Ia CNC. 
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al mismo tiempo que dabamos platicas en las escuelas secundarias 0 
preparatorias del lugar y conviviamos con grupos campesinos que nos 
exponian la problema-tica de la regi6n, sobre todo de tip<> agrario y 
Juridico y para intentar su organizaci6n, para luchar por la resolu
ci6n de sus problemas, solicitaban asesona de la Escuela. 

Posteriormente toda esta informaci6n obtenida asl como las ex
periencias y vivencias, servian para discutirlas en clase para expli
carlas te6ricamente, luego sistematizarlas, completando la informa
cion bibliografica y hemerografica, a los temas planteados. Recuerdo 
que ante 10 arido y dificil, en algunos lugares, de obtener la infor
maci6n, ante los obstaculos que nos ponian las autoridades munici
pales coludidas con caciques, 0 10 inaccesible en algunos poblados de 
la sierra, unido a los exiguos recursos financieros asignados para la 
investigaci6n, Cecelia, que dirigia personalmente la investigaci6n, sus 
palabras de aliento las acompaliaba de una de sus frases predilectas 
que tom6 a su vez de Baran: "Vale mas tratar en forma imperfecta 
10 que es esencial, que llegar al virtuosismo de 10 que no sirve para 
algo". 

Tambien se modific6 el concepto tradicional que se tenIa sobre 
el Servicio Social, reestructurandolo en beneficio de la colectividad, 
asignandoseles a los estudiantes 0 pasantes de la Escuela un estudio 
econ6mico de un problema concreto del estado; incluso hasta cambi6 
la t6nica de la protesta en los examenes profesionales, selialando con 
mas enfasis al nuevo profesionista su obligaci6n de servir como eco
nomista al pueblo trabajador y explotado que coste6 su educaci6n. 

Siempre estuvo promoviendo el intercambio con otros maestros 
e investigadores de universidades de provincia asl como de la Escuela 
Nacional de EconomIa, es asl como conocimos en esta epoca a Alonso 
Aguilar, Fernando Carmona, Jose Luis Cecelia Gamez, Benjamin 
Retchkiman, Felix Espejel, que llenaron de inquietudes a los estu
diantes de provincia respecto a diversos temas de la economia poll
tica y del marxismo. 

Debe destacarse tambien sus posiciones valientes y firmes convic
ciones frente a los embates de los grupos de poder de la burguesia 
sinaloense que no estaban conformes con el tipo de escuela que im
pulsaba Cecelia, pues velan en la orientaci6n marxista de ella, un 
peligro para proveerse de los profesionales de la economia, tecn6cratas 
id6neos a la gran empresa privada y las grandes empresas agricolas 
modernas de los latifundistas; por otro lado, tambienmantuvo 
tina actitud clara y definida ante las desviaciones de las comentes 
izquierdistas representadas en esa epoca por los llaItlados cenfermos» 
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que utilizaban la tesis «Universidad-fabrica» (donde segu.n es13 se re
produce en la Universidad a escala reducida la lucha de clases). Esta 
oCorriente y sus seguidores aplicaron tal tesis a la Universidad AutO. 
noma de Sinaloa y por 10 tanto era el enemigo principal a vencer. 
Utilizando para ello la violencia fisica y moral para dirimir diferen
das ideo16gicas, en es13 e13pa fueron asesinados Carlos Guevara Rey
naga y otros companeros dentro de la Universidad. 

Estas luchas internas de grupos marcaron un retroceso en la 
vida academica y polItica de la Universidad Aut6noma de Sinaloa, 
se descuidaron las luchas populares, retroceso del que se ha venido 
recuperando lentamente. En este lapso se dieron varias luchas por 
la autonomia universitaria en las que Jose Luis particip6 combativa
mente. Para 1970, vuelve a participar en el rescate de la U niversidad 
.ante la violaci6n de la autonomia por el Rector impuesto Gonzalo 
Armienta Calderon, y no teniendo otra arma de lucha que su propia 
.dignidad, presenta su renuncia como Director y profesor de la Es
cuela de Economia (junto con unos ,pocos maestros) y, en abril de 
1970, emigra a la Ciudad de Mexico donde se incorpora al Insti
tuto de Investigaciones Economicas de la UNAM y como maestro de 
1a Escuela de Economia de la misma. Su acendrado amor a la Uni
versidad se manifesto tambien en servirla como Rector, puesto al que 
siempre tuvo una aspiracion legitima y 10 manifestaba en forma 
.abierta, pues no era una ambicion personal en el sino una vocaci6n 
-de servicio y, pensando siempre en trabajo de equipo, conjuntando 
esfuerzos y tenia un proyecto a desarrollar para la U niversidad que 
implicaba una reestructuracion academica a fondo en las tareas do

-centes, de investigacion, de difusion cultural, de extension universi
taria y de servicio social. No logr6 llegar a este puesto de Rector, que 
'fue uno de los ideales 0 suelios no logrados, porque intereses de gnt
POS ,polIticos representativos de los sectores mas reaccionarios de Si
naloa del PRI-gobiemo 10 impidieron, coincidiendo por otro lado con 
;grupos del PCM en alianza con los llamados «enfermos», que contro
laban en esa e13pa la Universidad de Sinaloa. Dicho de paso, esta 
etapa vino a significar un retroceso muy grande en 10 acad€mico y 
·en las luchas democraticas y populares que deberla impulsar la Uni
versidad, situacion que se prolongo por algunos anos, y de la que 
:ahora muy lentamente se recupera en los ultimos periodos rectorales. 

Vuelto a la tierra que 10 vio crecer y donde pasO la mayor parte 
de su niiiez y de su juventud, afirmaba, no sabemos si en broma 0 

·en serio, pues nunca se sabIa a ciencia cierta la intenci6n, decia: 
'''Soy exiliado en la ciudad de Mexico, de mi tierra, Sinaloa". Para 
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no perder la tierra, hubo ocasiones, como en el ano de 1975, que 
dio un curso intensivo en la Escuela de Economia de la UAS, yendo 
cada quince dfas a Culiacan, viajando en avi6n y que tambien apro
vechaba para jugar front6n de mano con sus amigos el «Pali», entre 
otros. Pero es aquf, en este exilio como 61 10 llamaba, en la capital, 
donde solidariamente se Ie brind6 apoyo y trabajo como investigador 
en este Instituto de Investigaciones Econ6micas, donde produce va
rias obras importantes que reflejan la madurez intelectual y la su
peraci6n siempre ascendente en su fonnaci6n cientifica, asi realiza BU 

tesis doctoral que presenta para obtener el grado de doctor en Eco
nomfa en la Escuela de Planificaci6n de Polonia. Este trabajo titu
1000 La planificacion economica nacional en los pa£ses atrasados de 
orientacion capitalista (el caso de Mexico), 10 corrige para su pu
blicaci6n cuando ya se encontraba bastante delicado de salud, y desde 
la cama del hospital 10 entrega para la imprenta. Aqui demuestra en 
fonna postrera que su afan intelectual estaba por encima de todo, 
incluso de su ya precaria salud. 

El quehacer cientHico de Cecena Cervantes como estudioso de 
la Economfa PoHtica y que otros compaiieros de este Instituto de 
Investigaciones Econ6micas y amigos que 10 conocieron desde la in
fancia 0 desde las aulas de estudiante se encargaran de resenar, es 
extensa y profunda, considerando sobre todo su desaparici6n prema
tura y dolorosa, porque era una persona valiosa, en plena madurez 
intelectual que tenia todavfa mucho que dar tanto en la investiga
ci6n como en la docencia asi como en la lucha social y revolucio
naria para los cambios que necesariamente deban darse en este pals. 

Del esbozo de su obra ya publicada 0 in6dita se puede corrobo
rar esto: as! como otros aspectos de su personalidad donde destaca 

I como preocupacion constante, intelectual y un afan de superaci6nIii 
que a 10 largo de su carrera que como investigador y profesor realiz6 

I toda su vida. Es asi como de su trayectoria como cientifico social 
iii. 
I puede entreverse su principal preocupaci6n: el anaIisis marxista del 
I atraso econ6rnico de Mexico, de como superarlo, atraso que 61 insis
I ti6 mas bien en llamar «superexplotaci6n», fue siempre un cuidarloso 

de la semantica y procuraba llamarle siempre a todo por su nom
bre, tanto a los fenomenos econ6micos 0 sociales asl como a los 
incidentes 0 aneoootas de la vida cotidiana, invariablemente usaba 
un lenguaje muy directo y franco como correspondia a su modo de 
ser y que aunque duela reconocerlo en este aspecto, 61 se sentia 
incomprendido, hasta por los que nos preciabamos de ser sus ami
gos y compaiieros mas cercanos. Su preocupaci6n como estudioso 

I 
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de la economfa intelectual 10 llev6 tambien a tratar de explicar cOmo 
salir del atraso economico a traves de la planificaci6n econ6rnica, 
misma que 61 la concebia sOlo posible en un sistema econ6rnico so
cialista, y que seguido expresaba de manera ironica: «La planifi
cacion a la mexicana al estilo del PRl» sOlo se da en las mentes dis
torsionadas de los apologistas del capitali!>IIlo. Esta sOlo existe dema
g6gicamente en los discursos de los funcionarios del gobierno, en don
de unicamente tambien se puede dar el desarrollo econ6mico, afir
maba estos conceptos ---que 61 destacaba muy bien- en sus escritos, 
y era insistente al senalar, no confundir los tenninos: Desarrollo y 
Progreso Econ6mico. 

Acerca del marxismo decia siempre que "Esta corriente no es 
un dogma, ni debe ensenarse como tal, ~ino que es una teoria esen
cialmente poleroica ademas fundamentalmente humanistica". 

La filosofia marxista (pregonaba entre sus alumnos de clase, en 
conferencias en la Universidad 0 fuera de ella), hace que el hom
bre viva como tal, sue se supere continuarnente; da una base cien
tifica a todas sus acciones y proporciona finneza revolucionaria, el 
siempre trat6 de seguir estos lineanlientos y ser consecuente entre 
teona y practica marxista y puedo afinnar que asi actuaba en todos 
los aspectos de su vida universitaria, asi como profesional, hasta en 
su trato con familiares y amistades se mostro siempre fiel, honesto y 
consecuente en sus convicciones e ideales. 

Asi difundi6 el marxismo no sOlo en la clase de Economia en 
su curso fonnal a los alumnos del segundo ano de la carrera, sino 
a todos los alumnos de la Escuela, y de otras carreras de la Univer
sidad ya fuera en cursillos, conferencias, y es preciso senalarlo aqui, 
hasta en platicas 0 drculos de estudio con obreros y campesinos que 
visitabamos por ahi por El Limoncito en Navolato, Sinaloa, tambien 
en algunos sindicatos obreros de Culiacan. Hasta en la simple charla 
infonnal con amigos, compaiieros y alumnos, la poleroica y la dis
cusion del marxismo seguia a veces mas larga, rica e interesante, al 
aire libre y fresco de las amapas y laureles de la India despues de 
BU clase de las seis de la tarde, saboreando los «raspados» del «Capi~ 

en la plazuela Rosales 0 bien en el Parque Revolucion (de Culia
can), tomando las exquisitas «macedonias» que tambien Ie gustaban 
mucho. 

Retomando el hilo acerca de sus ideas marxistas las encontramos 
tambien muy claras en uno de sus ultimos trabajos publicad.os en el 
Seminario de Teona del Desarrollo, dice: "Aunque se hayan paliado 
hasta hoy los problemas del capitalismo en general no se han re
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suelto ni podran resolverse. Se puede afinnar que la soluci6n a las 
contradicciones del capitalismo 5010 se encuentran fuera de el". Con 
estos pensamientos acerca del socialismo, quiero reiterar que Cecefia 
Cervantes en su quehacer cientifico siempre dej6 clara su aspiraci6n 
al socialismo, y aun cuando no fue un activista 0 militante en el sen~ 

tido estricto del termino de algUn grupo 0 partido politico de izquier
da, siempre mantuvo finnes sus convicciones ideol6gicas y sus con
secuencias en momentos en que debia definir su posici6n politica; 
no se puede afinnar de el que 5610 haya sido un analista te6rico aca
demico 0 docente. Es asi como a la par de ser un academico en 
constante superaci6n profesional, autor de varios libros, ensayos y 
articulos, te6ricamente en la lucha siempre se identific6, desde muy 
joven, con la Revoluci6n Cubana, con el Movimiento de Liberaci6n 
Nacional de Mexico, con la Organizaci6n Latinoamericana de Soli
daridad (OLAs) y con las luchas de liberaci6n de todos los pueblos 
oprimidos del mundo pol' el imperialismo al que siempre combati6 a 
nivel te6rico y practico y, dado, que sus inquietudes 10 llevaron a 
profundizar te6ricamente en tomo al cambio de estructurasde este 
pals. 

En esta etapa conace al ingeniero Heberto Castillo a quien ad
miraba y respetaba pol' su honestidad, y se da alguna afinidad ideo~ 

16gica y politica con el yes, pol' instancias de Cecefia Cervantes, que 
Heberto fue a dar platicas a la Universidad de Sinaloa sobre la pr~ 

blematica nacional de Mexico (en los afios de 1963 a 1965). Esta 
amistad con Castillo dio lugar a que al grupo de maestros colabora
dores de Cecefia nos identificaran con la corriente politica que He
berto difundia en los llamamientos al pueblo a organizarse en 10 que 
fue el CNAC,2 despues CNA03 y ahora PMT. 4 Sin embargo Cecefia 
nunca se afili6 aunque si asisti6 a las juntas preparatorias del CNAC 

en la casa de Heberto Castillo junto con Carlos Fuentes, Octavio 
Paz y otros intelectuales y politicos que tambien participaban. Sin 
embargo Cecefia nunca hizo proselitismo en sus clases para esta or~ 

ganizaci6n, pero siempre se mostr6 orgulloso de ser un fiel amigo, 
y admirador de Heberto Castillo, como el se ufanaba en pregonar, 
sin ambages, abierta y publicamente. 

Otra cosa que recuerdo de Jose Luis son sus frases celebres que 

2 CNAC: Comite National de Auscultaci6n y Coordinaci6n para la 
formati6n de un nuevo partido politico. 

S CNAO: Comite Nacional de Auscultaci6n y Organizaci6n para la forma
ci6n de un nuevo partido po)[tico. 

4 PMT: Partido Mexicano de los Trabajadores. 
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tenia siempre a flor de boca para rematar una clase, una platica 0 

una discusi6n. Cuando se sentia injustamente sefialado 0 criticado pol' 
corrillos 0 chismes de pasillo 0 de provincia sacaba a relucir esta 
frase: "Acogere con los brazos abiertos todos los juicios de la crftica 
cientifica. En cuanto a los prejuicios de la llamada opini6n publica 
a la que jamas he hecho concesiones seguire ateniendome al lema 
del gran florentino: 'Sigue tu propio curso y que diga la gente' ".5 

Para quien no 10 conocia de cerca podia calificarlo como terco 
y obstinado, pero eso si, no sabia perdonar a los enemigos ideol6
gicos que actuaron en contra de la Escuela de Economia y de la 
autonomia de la Universidad en Sinaloa. Esto podrfa considerarse 
una cualidad y un defecto segUn el criterio de cada quien, pero tam~ 

bien era muy exigente en definiciones pollticas y el actuar en con
secuencia con elIas. EI era una persona segura de si misma y de Sll 

propio valer, de mantener muy en alto Sll dignidad y a veces podria 
parecer inmoclesto 0 vanidoso pol' ello, pero el siempre deda: «La 
modestia es la flor mas refinada de la vanidad», pol' eso, yo no soy 
rnQclesto. 

Poco antes de morir, tuvo el merito de ser nominado precan
didato a integrar la tema que para nombramiento de Director se 
present6 a 'la Junta de Gobiemo en la auscultaci6n que se haee 
entre los miembros del nEC, y manifestO con orgullo la competencia 
amistosa leal y filial en esta nominaci6n con su padre, el licenciado 
Jose Luis Cecefia Gamez, al que profesaba profunda admiraci6n de 
carifio pero noexento de su aguda critica, ya fuera al revisar sus 
libros 0 como director de la Escuela de Economia donde vuelven a 
coincidir padre e hijo, el primero como Director y el segundo como 
miembro de la planta de maestros. Algo que a muchos no gustaba 
era su sentido crftico y aunque tenia la enonne virtud de separar 
10 afectivo de sus opiniones certeras 0 no, de compafieros amigos 0 

seres queridos, para enjuiciar crfticamente el trabajo, las actitudes 
o bien las definiciones politicas tratando siempre de ser objetivo y 
sincero. Sin embargo, a pesar de su generosidad, en algunos casas 
sacaba a relucir algUn resentimiento y el resultado era a veceshasta 
caustico aun con las personas a quien el estimaba. y que tambien 10 
querlan. En este sentido, a muchos de los que fuimossus amigos y 
sus compafieros no dejaba de causarnos extrafieza que se mostrara 
resentidos a veces pol' detalles 0 cosas que segUn nosotros eran intras
cendentes; pero a veces se mostraba en los detalles ..rouy delicado, y 

5 Carlos Marx, Introducci6n, El capital, T. I, Fondo de Cultura Econ6
mica, Mexico, 1963. 
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no admitia en 10 mas minimo algo que seglin su criterio lastimara 
su dignidad. Es por ella que quizas en algunos casos exager6 esta 
actitud como sucedi6 respecto al trato con Manuel Inzunza Sainz y 
conmigo, que sin haber divergencias ideolOgicas profundas entre nos
otros manifesto su resentimiento por afios sOlo por cuestiones de dife
rencias de opiniones respecto a tacticas en la lucha politica 0 aun 
por discusiones de caracter personal. Respecto a Manuel fue uno 
de sus mejores alumnos y despues de sus compaiieros, colaboradores 
mas fieles para con Cecena Cervantes y la Escuela de Economia de 
la VAS, quien muri6 tambien en plena flor de su juventud en oc
tubre de 1972, que fue muy sentido por el propio Jose Luis, quien 
asistio a su sepelio hasta Culiacancito, en Sinaloa, a pesar de que, 
segun la opini6n publica y sobre todo los enemigos de la corriente 
de izquierda que representaba Cecena en la Universidad, los hacian 
aparecer como enemigos ideol6gicos, cosa que era falsa. 

Sobre su escritorio en los ultimos afios que trabaj6 en el lnsti
tuto, tenia a la vista la frase de Leon Felipe: ''Vay con las riendas 
tensas y refrenando el vuelo, porque no es 10 importante llegar solo 
ni pronto, sino llegar con todos a tiempo". 

Quizi para tener presente el y recordarnos a nosotros la impor
tancia de la obra colectiva 0 de equipo. Porque Cecelia siempre pro
movia el trabajo de equipo y las tareas colectivas acaderoicas 0 poli
ticas. Era amigo y a la vez el compaiiero que siempre estaba dis
puesto a aprender de nosotros 0 a enseiiamos algo; muchos de los 
que fueron sus alumnos 0 colaboradores y ahora se realizan como 
profesionales de la economia en la empresa publica 0 privada, 0 bien 
desde las universidades dicen con orgullo "Que mucha de la forma
cion academica y politica se la deben a Jose Luis Cecena Cervantes" 
y 10 recuerdan con gran carino como maestro y amigo. 

Quiero decir por ultimo que extrafiaremos siempre su presencia 
en la vida cotidiana, acaderoica ypolitica de todos nosotros los que 
tuvimos la suerte de llamamos sus compaiieros y amigos y que en di
versas ocasiones y circunstancias, compartimos inquietudes intelectua
les, politicas y de lucha social con el en Sinaloa y en esta Ciudad 
de Mexico, y si con su desaparicion fisica nos deja un vacio diffcil 
de llenar como ser humano, con su presencia espiritual su ejemplo 
y con su obra que nos leg6 seguira impartiendo sus ensefianzas a las 
nuevas generaciones universitarias que serviran para entender y des
entraiiar esta realidad social y economica de Mexico y de Latino
america y por, ella q).liero decir aqui: 
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Jose Luis que llegaras a tiempo y con todos los que estemos 
comprometidos para cambiar esta realidad social. Nos dejas 
para ello, Jose Luis, tus ideas progresistas, tus ideales revolu
cionarios, plasmados en tus libros, en tus escritos y en tu ejem
plo. Por ella seguiras haciendo equipo a pesar de tu ausencia 
fisica, y en el cambio que nece~ita este pais sera una tarea 
colectiva, como 10 es todo acto creativo de la humanidad; y 
en esa fase que se avizora, tu aporte estara presente no salo 
con tu produccion cientifica y fil0s6fica, sino tambien con los 
compafieros que formaste como alumnos 0 como militantes y 
con todos los que estemos para entonces todavia comprome
tidos en la lucha social y revolucionaria, con 
empeiiados en vivir, en organizar y luchar. 

los que estemos 

Un recuerdo fraterno de 

Sn.VIA 
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