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Se dice que México requiere un crecimiento del 6% anual para tener una buena 

economía, pero durante el último sexenio apenas si pasó del 1.93% . 

Una de las razones que no ayudan a que el PIB crezca es que mucho del capital 
invertido en nuestro país por extranjeros es capital especulativo que entra en la 
Bolsa Mexicana de valores. Otro factor es que la acumulación de la riqueza 
mexicana está en menos de cuarenta corporativos que cotizan en la BMV a pesar 
de no representar más del 4% del total de empresas existentes. 
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CUESTIONARIO 

1.- ¿Analiza los datos estadísticos y menciona que presidente obtuvo un 

mayor promedio de crecimiento del PIB y escribe su porcentaje?  

2.- ¿Analiza los datos estadísticos y menciona que presidente obtuvo el 

menor promedio de crecimiento del PIB y escribe su porcentaje?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El milagro mexicano. 
http://www.economia.com.mx/mexico.htm 

A partir de 1940 México inicio una etapa llamada el milagro mexicano, esta etapa se 
caracterizó por ser de un crecimiento sostenido y fue el cambio hacia la formación de una 
nación moderna e industrializada. 

Crecimiento hacia afuera 

La segunda guerra mundial dió un gran estímulo al crecimiento de la economía mexicana. 
De 1940 a 1956 se da en México un período de crecimiento hacia afuera, basado en el 
dinamismo del sector primario. Esta política puede definirse como crecimiento sin 
desarrollo, ya que el número de industrias del país aumentó, pero sin la base sólida que 
es la libre competencia, que le permitiera desarrollarse económicamente. Durante el 
mandato de Ávila Camacho (1940-1946) se observó una notable estabilidad política y un 
crecimiento económico. Entre 1940 y 1945, el PIB creció a un ritmo de 7.3 por ciento, 
índice nunca antes alcanzado en la etapa postrevolucionaria. 

Los regímenes presidenciales de Manuel Ávila Camacho y Miguel Alemán Valdés 
proporcionaron los medios para alentar el crecimiento económico, la consolidación del 
mercado interno y la inserción de México en la economía mundial. La actividad industrial 
registró un vigoroso crecimiento. La tasa de crecimiento del PIB (Producto Interno Bruto) 
alcanzó entre 1947 y 1952 un promedio anual del 5.7%, con un gran crecimiento en la 
producción de la energía eléctrica y el petróleo y también de la industria manufacturera y 
de construcción. 

Crecimiento hacia adentro 

De 1956 a 1970 la economía mexicana gira ciento ochenta grados, creciendo hacia 
adentro, vía la sustitución de importaciones; es decir, México debía producir lo que 
consumía. La economía mexicana estuvo basada en el dinamismo del sector industrial, 
contrayendo la estabilidad de precios y ajustándose a los problemas productivos y 
financieros por los que pasó el país. 

El crecimiento industrial en el período 1940 -1970 mantuvo un ritmo de crecimiento 
sostenido, aunque basado en un mercado cautivo que le proporcionaba la política 
proteccionista diseñada por el Estado, situación que trajo como consecuencia el 
desarrollo de empresas sin competitividad con el exterior, que les impidió consolidarse a 
través de la exportación hacia mercados extranjeros; condición que impediría la creación 
de una verdadera industrialización moderna e independiente que contribuyera el 
desarrollo social del México posrevolucionario. 
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Gustavo Díaz Ordaz 

Díaz Ordaz, Gustavo (1911-1979), político mexicano, presidente de la República (1964-
1970). Nacido el 12 de marzo de 1911 en San Andrés Chalchicomula (la actual Ciudad 
Serdán, en el estado de Puebla), a los 26 años se licenció en leyes por el Colegio del Estado 
de Puebla , situado en la capital estatal. Desempeñó varios cargos públicos en su división 
administrativa natal, antes de entrar a formar parte del Congreso Nacional, primero como 
diputado (1943-1946) y después como senador (1946-1952). Secretario de Gobernación 
desde diciembre de 1958 hasta noviembre de 1963, durante el mandato del presidente 
Adolfo López Mateos, llegó a ser considerado uno de los líderes de la facción conservadora 
del Partido Revolucionario Institucional (PRI); como tal, alcanzó la presidencia de la 
República el 1 de diciembre de 1964 tras vencer en las elecciones que habían tenido lugar 
cinco meses antes. 

El gobierno de Díaz Ordaz fomentó el desarrollo económico de México, impulsó un plan 
agrario integral, la industrialización rural y las obras de irrigación. En 1967, se firmó en la 
capital de la República, bajo su auspicio, el denominado Tratado de Tlatelolco, del que 
habría de surgir el Organismo para la Proscripción de Armas Nucleares de América Latina 
(OPANAL). Fue iniciativa suya la construcción de la Siderúrgica Lázaro Cárdenas en las 
Truchas y puso especial interés en la ampliación de la infraestructura hidráulica llegando a 
construir 107 presas. Díaz Ordaz emprendió la obra del metro en la ciudad de México. 
Gustavo Díaz Ordaz otorgó el voto a los jóvenes de 18 años y promulgó una nueva Ley del 
Trabajo teniente a mejorar la situación laboral de los obreros. Su obra gubernamental fue 
opacada por su intervención contra el Movimiento Estudiantil 1968, que culminó con la 
sangrienta matanza en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, el dos de octubre. Durante 
su gestión se organizó en México la Olimpiada de 1968. 

El 1 de diciembre de 1970 le sucedió en la presidencia el que había sido su primer secretario 
de Gobernación, Luis Echeverría Álvarez, también miembro del PRI. Fue el primer 
embajador de México en España, en abril de 1977, al reanudarse las relaciones diplomáticas 
entre ambos países, tras 40 años de interrupción de las mismas. Pocos meses después, 
renunció al cargo, y, el 15 de julio de 1979 falleció en la ciudad de México. 

Historia 

México, 2 de octubre de 1968. Diez días antes del inicio de los Juegos Olímpicos, el 

gobierno de Gustavo Díaz Ordaz liquida a sangre y fuego la revuelta estudiantil, entre 

300 y 500 jóvenes mueren masacrados por disparos del Ejército en la Plaza de 

Tlatelolco, también conocida como Plaza de las Tres Culturas. Más de 6.000 son 

detenidos. 

La masacre estuvo precedida por meses de intranquilidad política en la capital 

mexicana, con manifestaciones y protestas estudiantiles para apoyar los eventos que 

sucedían en el mundo en 1968. 

El 27 de agosto más de 200.000 estudiantes marcharon por el centro de la ciudad de 

Ciudad de México y se instalaron en el Zócalo (plaza central del D. F.). Al día siguiente 

fueron reprimidos por la policía y el ejército mexicano. 

Los estudiantes buscaban atraer la atención que había sobre la ciudad por los Juegos 

Olímpicos de 1968. El entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz, estaba empeñado en 

detener las protestas y en septiembre, semanas antes de la masacre, ordenó al 

ejército ocupar el campus de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 

El ejército detuvo y golpeó indiscriminadamente a muchos estudiantes. Como señal 

de protesta el rector Javier Barros Sierra renunció el 23 de septiembre. 

A pesar de esto, las protestas estudiantiles no se acallaron. Las manifestaciones 

crecieron en tamaño hasta que el 2 de octubre, luego de nueve semanas de huelga 

estudiantil, 15.000 estudiantes de varias universidades marcharon por las calles de 

la ciudad, llevando claveles rojos para protestar por la ocupación del campus 

universitario. Al caer la noche, 5.000 estudiantes y trabajadores, muchos de ellos 
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con sus esposas e hijos, se congregaron en la céntrica Plaza de las Tres Culturas en 

Tlatelolco. 

Al final del día fuerzas militares y policiales "equipadas con coches blindados y 

tanques de guerra" rodearon completamente la plaza y abrieron fuego, apuntando a 

las personas que protestaban y a las que pasaban en ese momento por el lugar. En 

breve una masa de cuerpos cubría toda la superficie de la plaza. 

La masacre continuó durante la noche, los soldados allanaron los edificios de 

apartamentos adyacentes a la plaza. Testigos de los hechos aseguran que los cuerpos 

fueron sacados en camiones de basura. 

La explicación oficial del incidente fue que provocadores armados, ubicados en los 

edificios que rodeaban la plaza, inciaron el tiroteo, y las fuerzas de seguridad 

respondieron en defensa propia. 

Los medios de difusión de todo el mundo publicaron la noticia de que se había 

registrado el choque más sangriento entre los estudiantes y tropas del gobierno. 

29 años después de la masacre, en octubre de 1997, el congreso mexicano formó un 

comité para investigar la masacre de Tlatelolco. El comité tomó testimonio a varios 

testigos y activistas políticos involucrados, incluyendo al expresidente de México Luis 

Echeverría Álvarez (quien en aquella época era Secretario de Gobernación). 

Echeverría admitió que los estudiantes estaban desarmados y también sugirió que la 

acción militar fue planificada anticipadamente para destruir o debilitar el movimiento 

estudiantil. 

En octubre de 2003 (35 años más tarde de la masacre), se conoció la relación del 

gobierno los Estados Unidos en la masacre cuando el National Security Archive de la 

Universidad George Washington publicó[cita requerida] documentos de la CIA, el 

Pentágono, el Departamento de Estado, el FBI y la Casa Blanca. Los documentos 

detallan que: 

En respuesta a la preocupación del gobierno mexicano por la seguridad de los Juegos 

Olímpicos, antes y durante la crisis el Pentágono envió al país más instructores en 

lucha antisubversiva, armas, municiones, material para control de protestas y equipo 

sofisticado de comunicación militar. 

Entre julio y octubre los numerosos agentes de la CIA que se encontraban en el país 

reportaban casi diariamente los hechos que ocurrían dentro de la comunidad 

universitaria y del gobierno. Seis días antes de la masacre, el Secretario de 

Gobernación Echeverría y el director de la oficina mexicana de Seguridad Federal 

dijeron a varios agentes de la CIA que la "situación se controlaría brevemente". 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



MIGUEL DE LA MADRID HURTADO 

De la Madrid llega al poder en una de las épocas más difíciles del país, mucho debido a su 
antecesor José López Portillo, quien nacionalizó la banca tres meses antes de salir del poder 
tras dos sexenios de gastos excesivos. Como resultado, la inflación subió a un promedio de 
100% cada año, el empleo informal creció a 20% entre 1983 y 1985 y hubo caídas drásticas en 
producción, sobre todo en industrias gubernamentales, el crecimiento del PIB fue erróneo con 
altibajas y disminuyó el poder adquisitivo. 
Ante tal situación De la Madrid, reorganizó el Plan Global de Desarrollo, bajo el cual se desarrolló 
el gobierno de López Postillo; estableció a nivel constitucional un sistema de planeación 
democrática y más importante, inició con la apertura económica, la desregulación y 
descentralización así como la privatización de empresas estatales; algo que seguiría bajo su 
sucesor. 
Durante su administración, el número de paraestatales se redujo de 1155 a 413. Ante la severa 
crisis económica (donde se alcanzó el 3,100 por ciento de devaluación del peso) se establecieron 
los Pactos de Crecimiento Económico con los diversos sectores sociales, mediante los cuales el 
gobierno subsidiaba parte de los precios de los productos básicos y los 
productores/distribuidores se comprometían a no aumentarlos. 
En Enero de 1986, tras aproximadamente 3 años de negociaciones, México logra ser admitido 

al GATT, siendo el punto más fuerte de esta administración. 

Se renegoció la deuda externa aplicando un plan de austeridad en el gasto, conjuntamente 
emprendió la renovación moral de la sociedad y realizó la campaña anticorrupción en los cargos 
públicos, la cual cobró dos notorias víctimas: Arturo Durazo Moreno, alias El Negro, jefe de 
Policía y Tránsito del Distrito Federal entre 1976 y 1982. 
"El Negro" fue detenido en Puerto Rico por el FBI a requerimiento de las autoridades aztecas, 
que le procesaron por tráfico de drogas, tenencia de armas, extorsión, homicidio en múltiple 
grado y otros cargos de delitos cometidos durante el sexenio López portillista, fue extraditado en 
1986, recibiendo una condena de 16 años de prisión de los que cumplió seis. 
El otro personaje fue Jorge Díaz Serrano, el antiguo director de PEMEX destituido por López 
Portillo en 1981 por discrepancias sobre la política de precios del petróleo. Díaz fue desaforado 
como senador y terminó también en prisión por las ilegalidades cometidas en su gestión al frente 
del monopolio. 
En materia internacional, de la Madrid, apreció una concentración en las problemáticas 
latinoamericanas, y más exactamente en los conflictos centroamericanos. Así, el presidente 
mexicano se convirtió en un actor clave del Grupo de Contadora, foro informal de concertación 
política creado el 9 de enero de 1983 en esta isla panameña por los cancilleres de México, 
Colombia, Venezuela y Panamá; con el objetivo de promover una salida pacífica y negociaciones 
multilaterales para los conflictos de Nicaragua, El Salvador y Guatemala. 
En septiembre de 1985 y luego de la victoria del PRI en las elecciones al Congreso, un terremoto 
de 8 .1 grados en la escala de Richter sacude a la Ciudad de México muriendo posiblemente 
más de 20.000 personas y miles quedaron sin hogar. Tanto las declaraciones del Presidente de 
la Madrid señalando que el país no requería ayuda extranjera para enfrentar la tragedia, como 
su decisión de no permitir que el Ejército colaborara con la población en las labores de rescate 
durante las primeras horas posteriores al terremoto, le valieron severas críticas a su 
administración. Esta tragedia además cargó a las apuradas cuentas públicas los costos de la 
reconstrucción de las infraestructuras y prestaciones del devastado Distrito Federal. 
En 1986 retornó el saldo deficitario en las cuentas corrientes, las reservas de divisas 
descendieron a un nivel peligroso, el peso entró en caída libre con respecto al dólar y el 
crecimiento para el conjunto del año fue ampliamente negativo, del -3,8% del PIB. 
A lo largo de 1987 se dio una recuperación de las exportaciones no petroleras gracias al valor 
competitivo del peso y el sellado de importantes acuerdos crediticios con la banca internacional, 
se recupero el precio del barril de crudo, asi que las reservas de divisas elevó su nivel hasta el 
valor histórico de los 15.000 millones de dólares. 
El 5 de octubre de 1987 la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) explotó ante el incontrolado proceso 
de ventas, perdiendo el 50% de su volumen de capitalización. El hecho coincidente con el crack 
de la Bolsa de Nueva York, sólo pudo ser detenido con la urgente entrada en las operaciones de 
compra de Nacional Financiera. 
El 18 de noviembre, el gobierno dispuso una devaluación del peso del 55% y el tipo de cambio 
intervenido se fijó en las 2.278 unidades por dólar, haciéndolo coincidir con el tipo de cambio 



libre. De enero a diciembre de 1987, la moneda mexicana había perdido el 192% de su valor tras 
sucesivas depreciaciones y la inflación para los doce meses registró la tasa del 160%. 
Ante tales acontecimientos el 15 de diciembre de 1987 de la Madrid suscribió un Pacto de 
Solidaridad Económica (PSE) con los actores sociales para consensuar las medidas de 
contingencia antiinflacionaria y repartir cargas de responsabilidad, pero el sindicalismo 
independiente optó por las movilizaciones para protestar. 
Con de la Madrid se cerraba una época, pues el mandatario, a diferencia de sus predecesores, 
renunció a incrementar el presupuesto federal como fórmula para contener las presiones 
sociales. 
El hundimiento de la BMV se produjo un día antes de la designación por de la Madrid de su 
candidato para las elecciones de 1988. Carlos Salinas de Gortari, antiguo alumno suyo en la 
UNAM. 
A pesar del amplio trabajo como funcionario Público, Miguel de la Madrid participó en actividades 
académicas. De 1959 a febrero de 1968, ejerció como profesor de Derecho de la UNAM, sus 
lecciones son aún usadas por varios profesores, entre ellas La realización de la Reforma 
Presupuestal, que entre otros aspectos incluye los programas de Corresponsabilidad del gasto 
Público. 
Después de terminar su periodo presidencial, Miguel de la Madrid asumió la dirección del Fondo 
de Cultura Económica (1990). 
Durante su periodo al frente del FCE, implantó programas de modernización en las áreas 
productivas y administrativas, incorporó lo más avanzado de las industrias editorial y de las artes 
gráficas, y mantuvo la apertura y pluralidad en la política de publicación de la empresa. 
El 4 de septiembre de 1992 inauguró las nuevas instalaciones, situadas en carretera Picacho-
Ajusco número 227. Además de las oficinas, albergan la unidad cultural Jesús Silva Herzog, la 
biblioteca Gonzalo Robles, que resguarda la creciente historia editorial del Fondo, así como la 
librería Alfonso Reyes. 
En el panorama internacional, en 1990 se remodelaron las instalaciones existentes de las filiales. 
Con ello, la presencia del Fondo Cultura Económica adquirió una proyección más importante en 
el continente americano: el 7 de septiembre del mismo año se fundó la filial en San Diego, 
California; el 21 de junio de 1991 abrió sus puertas la librería Azteca en São Paulo, Brasil; en 
1994 se inauguraron las instalaciones del FCE de Venezuela; y en 1998 se creó otra subsidiaria 
en Guatemala. De esta manera, el FCE alcanzó una presencia relevante en Iberoamérica con 
nueve filiales: Argentina, Brasil, Colombia, Chile, España, Estados Unidos, Guatemala, Perú y 
Venezuela. 

*El Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) abarca 

el comercio internacional de mercancías. 

 

 

 

 

 

 

 


