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Antes de entrar en materia, bordando sobre el tema central de esta 
nota, quisiera referinne con suma brevedad a algunos aspectos de mi 
relacion personal y profesional con el compaliero Cecefia Cervantes. 
Ademas de permitirme revivir ciertos hechos, algunos ya bien le
janos, esta introduccion permite mostrar al lector como conoel al 
hombre y al econornista durante casi dos decadas y 10 trate en cir
cunstancias bien diversas. Si no siempre coincidimos en la fonna de 
juzgar las cosas, comprendimos las razones mutuas y supimos res
petarnos hasta el fin. 

Por prirnera vez 10 trate en sus alios de estudiante universitario, 
casi ya para tenninar su carrera y titularse en 1960. Yo comenzaba 
a dar clases en la ENE y frecuentemente se presentaban ocasiones para 
discutir temas de Geografia Economica 'Y Regional; Jose Luis estuvo 
ahi varias veces y con vehemencia defendio sus puntos de vista. Lo 
que desde luego brotaba de su personalidad era una clara inteligencia, 
una facil forma de expresarse y una ironia que a veces llegaba al 
sarcasmo, en su pol6rnico discurso. Valeroso 10 fue siempre, sencillo 
y audaz, deportista y lector avido. Tuvo cercanos lazos de amistad 
con gente que 10 pudo haber ayudado a encumbrarse en el medio 
de los economistas y sin embargo no quiso utilizar esas posibilidades; 

.. Investigador titular, Instituto de Investigaciones Econ6micas, UNAM. 
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10 que alcanz6 fue gracias a su esfuerzo, aunque siempre recibi6 ayu
da generosa de su padre. 

En 1961 10 busque en Rolanda, donde cursaba un posgrado en 
el Instituto de Mediana y Pequefia Industria; se habia casado bien 
joven y los tres pasamos agradables momentos en La Haya y en 
Delft, adonde me llevaron para conocer aulas, fabricas y obreros. 
Lejos de la demagogia «populista», Cecefia Cervantes tenia un sin

• cero afecto por los trabajadores de cualquier sitio de la tierra, pro
ducto seguramente de una educaci6n social en el bien arrraigada. 
Afios despues cultive su amistad en Culiacan, donde fue varios afios 
Director de la Escuela de Econornia; en multiples ocasiones llegue a 
buscarlo a su casa cercana al rio y ahi 0 en los cafes, charlamos sobre 
problemas de Mexico y de su patria chica. En mas de una vez lei, 
gracias a su invitaci6n, conferencias y tome parte en debates, donde 
el mismo expresaba con vigor sus ideas. Durante los viajes por Si
naloa para redactar el libro Noroeste de Mexico, invariablemente pa
saba a saludarlo e intercambiar opiniones, hasta que, por motivos po
liticos, tuvo que dejar su estado natal y su Facultad, a la cual dedic6 
tanto esfuerzo, para hacer de ella un gran centro de docencia, edi
torial y de investigaci6n. 

Afios mas tarde coincidimos de nuevo en la Escuela (despues 
Facultad) de Econornia de la UNAM, donde ambos eramos prQfeso
res. Posterionnente Jose Luis ingres6 a nuestro Instituto y durante 
afios nos vimos a diario, departiendo en compafiia del desaparecido 
amigo Santiago Renteria y de otros compafieros, innumeros instantes 
de discusi6n politica y de amistad sincera. Supe asi de su incansable 
actividad, en congresos y simposios, como autor y conferencista; de 
sus estudios de doctorado en la Universidad Humboldt (Berlin, RDA) 

y, conmovido, de la terrible enfennedad que 10 llevaria a la muerte. 
Cuando esta ocurri6, Cecefia Cervantes estaba todavia joven y con
serv6 hasta el fin ese modo de ser abierto, ir6nico, comprometido, 
que 10 caracterizo en sus afios de salud y de creaci6n. 

La obra de JLCC es amplia y polifacetica, de tal modo que no 
hare referencia aqui sino a los aspectos relacionados con la problema
tica regional; otros amigos analizanln por separado distintos temas. 
Se advierte, en primer lugar, que su interes por la teoria y practica 
de la planificacion del desarrollo economico y por el estudio de las 
disparidades regionales de Mexico, comenz6 desde sus afios de for
maci6n profesional. No tocaremos de lleno las teorias de planeacion 
nacional que fue en realidad su campo preferido de accion, desde II ! 
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que era profesor en Sinaloa (a partir de 1961) hasta que elabor6 su 
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tesis doctoral, titulada precisamente La planificaci6n economica na
cional en los pafses atrasados de orientaci6n capitalista (El caso de 
Mexico) (1979). S610 en algunos puntos, donde Ceceiia Cervantes se 
refiere a problemas regionales, citaremos aqui su principal escrito 

1. En este trabajo, su tesis de doctorado, preparada para su 
defensa en la Universidad Humboldt de Berlin, RDA, se pueden encon
trar varias alusiones a problemas regionales (aunque nos extrafia 
que el autor no haya profundizado en estos temas, pues los conocia 
perfectamente), entre las cuales induyo: a) Menciona el «estudio
plan» de la entonces Secretaria de Economia (1957), bajo la direc
ci6n de F. Zamora Millan, en el cual -como es sabido- se dividia 
al pais en siete «regiones» «fisicoeconomicas» (?) y se analizaban 
las zonas de concentraci6n de las actividades econ6micas en Mexico, 
para presentar una «hip6tesis de equilibrio nacional y regional» para 
1958-1965. Cecefia hacia el siguiente y mordaz comentario: 

Sin embargo, no mencionan como se lograrla 10 sugerido. De 
todo ella resaltan dos cuestiones; pretenden que con la sola 
asignacion de cantidades a invertir (exclusivamente en campos 
improductivos) se lograra 10 que buscan (aun sin que tales 
asignaciones hayan sido aceptadas por las autoridades corres
pondientes) por un lado, y que no obstante haberse elaborado 
por una oficina del gobiemo, este practicamente 10 ignoro por 
10 que tal estudio-plan nada tuvo que ver con el desarrollo 
posterior del pais ni con las pretensiones de regulacion, progra
macion-planificaci6n de la Comisi6n de Inversiones, ni de la 
Secretaria de la Presidencia que Ie sigui6 y que se ha conver
tido en el mayor fracaso en la historia de la «planificaci6n» en 
Mbcico, pues a su ineficacia (comun a todas las anteriores 
pretensiones planificadoras) afiadi6 su pennanencia ya que sub
siste hasta hoy (aunque a partir del 11' de enero de 1977 cam
bi6 y/o acentu6 algunas de sus funciones, asi como su nom
bre, al de Secretaria de Programacion y Presupuesto), a dife
rencia de los otros casos que tuvieron una duraci6n (.:?) de no 
mas de un sexenio. 

b) En la p. 123, nuestro amigo elogia el libro del autor de 
estas lineas,. escrito en 1966 para la Secretaria de la Presidencia y 
titulado Zonificaci6n de Mexico para fines de Planeaci6n Economica 
" Social. Se muestra de acuerdo con nosotros en que el pais "esta. 
integrado por ocho zonas geoeconomicas" (hoy se conocen bajo el 
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nombre de Grandes Regiones Socioeconomicas) y por «70 regiones» 
medias, concluyendo su comentario aSL: "Este importante estudio, 
sin embargo, no se utiliz6 en los «planes nacionales», sino que se 
Ie guardosin haberlo dado a conocer" (!) Esto ultimo es en buena 
medida cierto, pues los escasos ejemplares impresos entonces por la 
SP se agotaron de inmediato y en el mapa de la division regional 
ni siquiera se menciona at autor de ella (y del propio mapa). 

c) AI comentar el Programa de InversiOn-Financiamiento del Sec
tor Publico Federal 1971-1976, el doctorante dice: "Y por 10 que 
toea a los programas regionales, se asienta que se realizarian a tres 
niveles: comunidad, region y entidM federativa, buscando dotar a 
las comunidades que tuviesen de 500 a 2500 habitantes de la «infra
estructura» necesaria para su desarrollo. Para esto, se estaba traba
jando en la delimitacion de pequeiias regiones para impulsar progra
mas de produccion que contribuyesen a crear nuevos empleos". Agre
ga mas tarde una mencion al "desarrollo industrial y/o turistico en 
tres regiones: Minatitlan-Coatzacoalcos, Tampico y Las Truchas", fi
nalizando con ciertas consideraciones sobre los programas estatales, 
que condujeron a la firma de los "convenios urucos de cooperacion 
con los gobiernos estatales, 10 que, decian, contribuiria a eliminar los 
desequilibrios regionales y reduciria las diferencias entre la ciudad y 
el campo" (p. 135). Mas adelante indica la creaci6n de los Comites 
Promotores de Desarrollo Econ6mico de los Estados (el primero en 
1971). Hace vel' Cecefia Cervantes que el Gornite de Oaxaca se vio 
«duplicado» en sus funciones al fundarse la Comisi6n Coordinadora 
para el Desarrollo Integral del Istmo de Tehuantepec [ ... ] y tam
bien el hecho de que en 1975-76 se modificaron y se ampliaron las 
funciones de dichos Comites Promotores, los cuales coordinarian sus 
actividades con las de la "Comisi6n Nacional de Desarrollo Regional 
creada en dicha ocasion" (enero 28 de 1975). Entre las ampliacio
nes figuraba "el establecimiento de Comisiones Regionales de Desa
rrollo"; tOOavia despues (junio de 1976) se agregan otras tareas, como 
"acordar el establecimiento de subcomites y grupos de trabajo secto
riales 0 regionales". Nosotros preguntamos ahora, parodiando a Jorge 
Manrique: tooos esos planes, i que se hicieron? 

d) Paginas adelante, se refiere a la Comisi6n Intersecretarial para 
el Fomento Econ6mico de la Franja Fronteriza Norte y las Zonas 
y Perimetros Libres (1972) y al reglamento que daba vida a los Co
mites de Promocion Econ6mica, cuyas finalidades eran tambien re
gionales, entre elIas "la promoci6n del programa de las maquilado
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ras". A continuaci6n relata Jose Luis con cierto detalle la triste 
suerte de la Comision Nacional de Desarrollo Regional, cuyas fun
ciones eran muy amplias y variadas (de haberse llevado a la prac
tica hubiesen significado un avance importante en la planificaci6n 
regional del pais) ; pero aquella fue «sustituida -modificada-» pol' 
la Comision Nacional de Desarrollo Regional y Urbano (junio de 
1976), en coordinaci6n con la Ley General de Asentamientos Huma
nos. Comentaremos nosotros que el prop6sito de esa modificacion 
pudo ser bueno, pero en los hechos vino a dar al traste con el fin 
primordial: promover la verdadera planeacion regional (que incluye 
necesaJriamente la urbana). 

2. La «tesina» que present6 el compafiero Jose Luis en la Escuela 
Central de Planificaci6n y Estadistica, de Varsovia, en 1963, tiene 
directa relacion con los problemas regionales de Mexico. Aunque 
menciona nuestros estudios iniciales de regionalizaci6n, llevacios :.t 

cabo en el Instituto de Investigaciones Economicas (1960-1962) y los 
llama «muy serios», adopta la division en siete regiones, pOl' estados 
completos, de F. Zamora Millan. En las primeras paginas discute 
el problema de las disparidades regionales, tomando como base en
tidades federativas y giguiendo el «metodo» de P. Lamartine Yates. 
Despues, asevera que la planeaci6n regional debe estar supeditada a 
la nacional: "En surna, los planes regionales deben ser coordinados 
a traves del plan nacional y tambien entre ellos; y esta coordinaci6n 
puede explicarse usando la llamada «planeacion sectorial». Debe exis
til' una extensi6n agregada «hacia abajo» de la planificaci6n, es de
cir, comenzar pOl' los planes generales, en que las metas se dan como 
agregados (consumo total, inversiones totales, etcetera) ; las metas de 
log planes regionales se determinan mas tarde" (traducci6n de la 
versi6n en ingles, ABB). 

Desde aquella epoea, Cecefia C. hace hincapie (p. 28) en el grave 
problema de la insuficiente produccion de alimentos, anticipandose 
a los actuales planes como el SAM: sefiala medidas radicales a tomar 
para lograr la autosuficiencia alimentaria (<<una nueva reforma agra
ria», "basada no en la posicion econ6mica del futuro propietario, sino 
en sus necesidades y deseos de trabajar"). 

La parte mas importante de la tesina se refiere a la "eliminacion 
de los desequilibrios economicos" y categoricamente se dec1ara par
tidario de "insistir en el desarrollo de las actividades econ6micas y 
de las regiones que estan menos desarrolladas que otras, para que, 
despues de un cierto periodo, esas regiones (y actividades econ6mi

.. IIlI.Z:~.,)mw·y·· 

Administrador
Text Box



50 PROBLEMAS DEL DESARROLLO 

cas) atrasadas puedan alcanzar el nivel de las mas adelantadas, y 
despues continuar creciendo pari passu con ellas; sin que ello signi
fique -agrega- detener el desarrollo de las mas avanzadas, sino 
propiciar un ritmo de crecimiento mayor en las atrasadas. 

Al final, el Lie. Cecena Cervantes propone que se «conserve» 
mas 0 menos al mismo nivel la infraestructura en el llamado Valle 
de Mexico (yen los estados de mayor avance) y se eleve el de las 
regiones menos desarrolladas. Nose trata de standarizar las regiones, 
pero Sl de eliminar las diferencias profundas en desarrollo industrial 
y/ 0 agricola. Termina: 10-15 anos despues de haber comenzado el 
proeeso de verdadero desarrollo economico (de las ramas de pro
duccion y distribucion) en las regiones atrasadas, se podria atacar 
el problema de las disparidades en niveles de vida de la poblacion 
en todas las regiones. j BriIIantes ideas sobre las cuales aun hoy de
berla reflexionarse y, en su caso, aplicarse 10 que sea correcto! 

3. Un capitulo aparte en esta somera evaluacion de la obra de 
J.L. Cecena Cervantes -desde el punto de vista regional- 10 ocu
pan los trabajos escritos sobre su estado natal, Sinaloa, y su probre
matica. Comienzan desde su propia tesis de Licenciatura en el ENE 

(examen en ,julio de 1960), que se refiere a El mercado del tomate 
sinaloense y sus princip'ales problemas, para la cual fue asesorado 
por el lng. Jorge L. Tamayo. En ella se habla de las condiciones 
naturales de la entidad y su importancia economica; por ejemplo 
de los c1imas "que permiten el cultivo de ciertos productos agricolas 
durante todo el ano y el de otros en epoeas en que su cultivo cs 
imposible en otras partes del pais". Ligaba en la tesis --como es 
obvio- el desarrollo agricola con la industrializacion y el comercio 
intemacional, haciendo ver la dependencia del tomate respecto al 
mercado estadounidense, pues "a mayor produccion en aquel pais, 
menos ventas mexicanas en esa nacion". De acuerdo a 10 anterior, 
las reducciones en areas cultivadas con tomate, eran obligadas de 
tiempo en tiempo, pero --continuaba- con ello "no se reduce la 
produccion" debido al incremento de la productividad por hectarea 
y "el adoptar aquella medida no 5610 no resuelve el problema, sino 
que puede llegar a agravarlo". Senalaba otros obstaculos que "atro
fian aun mas la adecuada operaci6n del mercado del tomate de Si
naloa", por 10 eual terminaba pidiendo "eliminar los intennediarios 
ajenos a1 agricultor legumbrero; industrializar la rezaga; diversificar 
los mercados [ ... ] y mejorar los rendimientos de los (actores de la 
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produeci6n". Todavia hoy varios de estos obstaculos continuan exis
tiendo, y hay otros mas graves, que a ellos se suman. 

Escribi6 el Lic. Ceceiia C. numerosos artlculos sobre temas regio
nales de su estado, entre ellos alrededor de «El precio de la leche 
en Sinaloa», donde desemnascara el «estudio» realizado en 1966 para 
apoyar los aumentos de precio en ese alimento. Conc1ula el autor 
del articulo con estas palabras: 

Se ha visto que ese estudio no habla de los ingresos de los con
sumidores, sino que se basa en los gustos y las preferencias dan
do a entender que: si tuviera usted un ingreso mas elevado 
~cuanto pagarla por la leche?, 10 cual lleva a conc1usiones ab
surdas como la senalada. 

Asimismo, no se toea el punto de los costos de la leche, 
es decir, no se demuestra que se este perdiendo, mas bien dejan 

' ..ver su deseo de que, puesto que ya se vende a un precio mayor, 
se puede aumentar el precio autorizado oficialmente. 

En eso consiste el «estudio» economico en el que se basaron 
para fijar un precio mayor, como se ve, carece de fundamcntos 
y mas bien obedece a factores de indole poHtica. 

Sin embargo, los principales escritos de caracter regional sina
loense del dilecto amigo 10 constituyen -a nuestro modo de ver
el Ensayo acerca del atraso y del crecimiento econ6mico de Sinaloa 
(Breviario Universitario, UAS, 1967) Y los capitulos que se deben a 
su pluma en Sinaloa: crecimiento agricola y desperdicio (IIEC-UNAM, 

1973). En el primero de ellos, despues de hablar de los «motivos» 
y «causas reales» del subdesarrolIo; de los «patrones de desarrollo» y 
la «estructura de la economia» de la entidad, se enfrenta a "Ia po
sible solucion al atraso economico en Sinaloa". Es entonces cuando 
senala, entre otras cosas: a) al estado no "llegaron a alcanzarlo los 
beneficios de la revoluci6n (cuando los nUDo) "-; b) la economia des
cansa fundamentalmente en la produccion primaria y en la «impor
tacion» de productos elaborados y de materias primas que aqUI no se 
producen; c) la industria "no refleja mayor elaboracion 0 transfor
macion" y, d) "no existe un programa economico definido de go
biemo en nivel alguno". De esto concluye: "es evidente que si se 
quiere salir de esa situacion deben buscarse nuevos carninos, distin
tos de los que hasta hoy se han seguido y que tan malos resultados 
seculares han dado (para la mayorla de la poblacion, ya que es 
evidente que unos cuantos han sacado provecho de ello)" (p. 43). 
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Es decir, "Sinaloa es una Entidad subdesarrollada y que tiende a 
estancarse". 

Mas tarde, propone soluciones diversas, por ejemplo: 1) Aumen
tar la inversion, pero no siguiendo "la manera tradicional del capi
talismo, 0 sea en las actividades primarias, aprovechando que ya 
existe un mercado establecido para elIas [ ... ] hasta que se haga pal
pable que ese rengl6n esta saturado 0 casi; despues invertir en indus
tria ligera [ ... ] y hasta mucho despues en la industria pesada", sino 
invertir primordialmente en el tipo de industria semi-pesada y esto 
es cierto "sobre todo en regiones como el Noroeste de Mexico que 
necesitan cada vez mas en mayor cantidad de implementos agricolas, 
refacciones, cierto tipo de maquinaria y herramientas de toda clase", 
aunque "sin descuidar la industria ligera ni la pesada" (p. 66). 2) 
Se "podria invertir la mayor parte en adquisici6n de maquinaria 
(progreso tecnico de capital intensivo) de tal modo que la acumu
laci6n de capital lIegase al maximo", dice y termina "A corto plazo 
la desocupaci6n y subocupaci6n apenas se reducidan, pero a plazo 
medio y largo, se eliminarian debido no a que se perseguia ese fin, 
ya que entonces se hubiese aplicado el progreso tecnico de trabajo 
intensivo, sino a que al tener cada vez mas recursos para la inver
si6n se crearian mas y mas industrias con 10 que se eliminaria el pro
blema de la falta de fuentes de trabajo, con la ventaja de que los 
obreros tendedan a ser calificados y sus ingresos sedan mayores. Este 
caso es el mas aconsejable si se trata de seguir una politica economica 
sana". 

3) El autor indicaba que la anterior era una politica a largo plazo 
y que era necesario dividir el programa en varios de plazo medio, 
por ejemplo en planes de cinco anos. Ademas, el Estado debe crear 
empresas gubernamentales 0 mixtas y orientar la politica "hacia las 
razones econ6micas del desarrollo y no hacia las posiciones politicas 
del mismo". Por otro lado, se harlan planes «indicativos» para el 
sector privado, "regulando la fuga de capitales" y desde luego pen
sando "en una politica que beneficie a largo plazo a la poblaci6n de 
Sinaloa". 

En el libro Sinaloa: crecimiento agricola y desperdicio, redactado 
en uni6n de Fausto Burgueno Lomeli y de Silvia Millan Echeaga
ray, el companero Cecena Cervantes escribi6 cuatro capitulos: «De 
la concentraci6n y centralizaci6n del capital al subdesarrolIo», «Es
tructura econ6mica distorsionada», «1nstitucionalizaci6n del desarro-
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110» Y «Efeeto demostraci6m>. Nos interesan particularmente los ul
timos tres. 

Hablando de la «economia distorsionada» de Sinaloa dice que "es 
un buen ejemplo del patr6n capitalista de desarrollo eel cual se basaJ 
en las actividades primarias, en menor proporci6n [en] cierta «indus
trializaci6m> y nada a la producci6n de bienes de producci6n, [yJ 
lleva al enriquecimiento de una pequefia oligarquia que se intercam,. 
bia el poder 0, mas bien, que intercambia a quienes apoyen en el 
gobierno". El ingreso en 1960 estaha sumamente concentrado y la 
industria era de caracter incipiente; cita el autor una muy ilustrativa 
tesis del Sistema Banco de Comercio (1967): "Sinaloa es un Estado 
agricola y pesquero. En una planeaci6n de la economia mexicana, 
serian esas, la agricultura y la pesca, las actividades que cabria asig
narle. Naturalmente no sedan las unicas pero si las fundamentales. 
Algo de ganaderia, y de industrias ligadas directamente al sector 
agropeeuario, integrarian su aportaci6n al producto nacional, ya que 
[ ...] La unica industria susceptible de desarrollar es la ligera [. .,.]". 

Despues, en «institucionalizaci6n del desarrollo», JLCC presenta 
en forma chusca y burlona los resultados de politica de desarrollo 
«definitivo» de la industria durante el gobierno de A. Valdes M.: 

Total, nada, fuera de inversiones improductivas, sefialamientos 
[pIanos], especulacion debidamente, mas estudios, utilidades a 
particulares, y programaci6n de una exposicion. Esta tuvo lugar 
en mayo de 1972 y aunque se querian exponer las «ramas in
dustriales que mas interesan al Estado», result6 sers610 una 
muestra de automoviles, de tractores, de obras de riego en el 
Estado, de ejemplares sementales de ganado bovino, porcino, 
caballar, del funcionamiento de la oficina de transite, de la 
«contribuci6n» de la Coca-Cola al desarrollo de la entidad, en 
cuyo pabellon se destacaba que esa contribuci6n se basaba en 
el consumo de materia prima «sinaloense» de acuerdo al tenor 
siguiente: corcholata de Guadalajara, concentrado del Distri
to Federal, publicidad del Distrito Federal, envases de Gua
dalajara y el Distrito Federal, cajas de plastico del Distrito 
Federal, hieleras y refrigeradores del Distrito Federal y de 
Monterrey, mesas y sillas de Monterrey, gas carbOnico de Sa
lamanca, azucar refinada y elaboraci6n del producto, por fin, 
Culiacan, Sinaloa (resulta claro que en la relacion presentada 
en dicho pabell6n, falt6 mencionar el agua de los nos Hu
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maya y Tamazula utilizada en tal producci6n, pero segura
mente se debio a una omision involuntaria). 

Ya al final del citado libro colectivo, nuestro amigo se referia al 
problema de los «1atifundios simulados» (que el gobernador de en
tonces llamaba «agrupamientos familiares legales») y daba una nue
va lista (despues de la incluida por nosotros en El noroeste de Mi
xico y par el Lie. Alonso Aguilar M. en Problemas estructurales del 
subdesarrollo) con decenas de nombres de acaparadores de tierras y 
sus correspondientes superficies (como sabemos, pocos alios despues 
la situacion en el campo de Sinaloa hizo crisis). Se concluia diciendo 
que: "la situacion economica en Sinaloa es punto menos que caotica 
por la concentracion, centralizacion y de!\perdicio que se haee del 
excedente economico en ella obtenido"; incluso estudios de aquella 
epoca, como el del CEPES (1964) reconocian el «desequilibrio estruc
tural» existente. Las recomendaciones de Jose Luis Cecelia Cervan
tes se referian a: 1) el Estado debe "participar directamente como 
guta coercitivo del sector privado y, simultaneamente, establecer sus 
propias empresas, cambiando no solamente los montos invertidos sino, 
ademas, y de manera radical, la canalizaci6n de la creciente inversion. 
2) Todas las actividades economicas deben desarrollarse en conjunto, 
haciendo hincapie en una produccion industrial que evite la depen
dencia. 3) Eliminar 0 reducir al menos la fuga de. capitales. 4) Esta
blecer una secuencia de inversiones productivas, para evitar "en 10 
posible la inversion en el ya mencionado mejoramiento de las con
diciones para la expansion economica, vulgo «infraestructura» y los 
procedimientos fiscales ingenuos". 5) Es el pueblo el que debe ir a 
La Universidad, para prepararse cientifica y teenicamente. 6) Con
vertir las "parcelas actualmente ejidales 0 privadas -pero en ambos 
casos explotaciones individuales------, en sendas celulas de explotacion 
colectiva, eliminando la explotacion de los campesinos". Sus palabras 
finales fueron: "Todo esto haria en realidad cambiar, aun dentro 
de la situacion dada, la estructura economica de Sinaloa, de agraria 
a industrial-agraria, y cambiar, tambien, la agricultura de exportaci6n 
en una interno-exportadora, con 10 que se podra destinar el campo [10 
agropecuario], a surtir las necesidades de la nueva industria". 

Renovamos nuestro respeto y admiracion por la vida y la obra del 
compaiiero desaparecido: Jose Luis supo ser, hasta el final, fiel a 
su vocacion de economista comprometido con las causas de la hu
manidad progresista, del Mexico pobre y explotado, de la Sinaloa 
proletaria, a las cuales sirvio con sus palabras y con sus acciones. 
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