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DESCRIPCIÓN 

La presente investigación expone las bases y desarrollo de la Economía Social de 

Mercado, según la adoptó Ludwig Erhard en Alemania Occidental, durante la primera 

década de 1950, que siguió a la derrota de Alemania en la segunda guerra mundial. 

Plantea que las doctrinas de la Economía Social de Mercado se asemejan a las de la 

Escuela Austriaca de Economía. Finalmente, presenta un resumen estadístico de los 

indicadores económicos alemanes, para inferir la consistencia interna de su modelo 

económico y de la capacidad de la Economía Social de Mercado para llevar a Alemania 

Occidental a superar las economías de Francia, Reino Unido y Estados Unidos 

vencedores en la segunda guerra mundial. 

 

 

METODOLOGÍA 

Método descriptivo, comparativo, histórico.  

 

 

PALABRAS CLAVE 

ESCUELA AUSTRIACA DE ECONOMÍA – ECONOMÍA SOCIAL DE MERCADO – ACCIÓN 

ECONÓMICA – ORDEN ESPONTÁNEO – DEMOCRACIA ECONÓMICA – 

EMPODERAMIENTO 

 

 

CONCLUSIONES 

Para Mises, la economía es el estudio de los medios que deben emplearse para 

conseguir un fin propuesto. En virtud de la escasez de estos medios, es inevitable que 

la economía tenga que tener como punto de partida, el acto de elección de los fines 

por parte del hombre. Es así como Mises insertó la economía en el saber de la 

praxeología. En ese sentido la economía en Mises tiene que ver con la manera como 

los hombres aplican los medios para alcanzar sus fines personales. Esta visión fue 

compartida por Erhard cuando reconoció que la economía debía servir para otorgarle 

a los hombres conciencia de su personalidad y dignidad, al comenzar por satisfacerles 

sus fines materiales, liberándolos de los apuros cotidianos, garantizándoles la libertad 

para actuar en consecuencia con la consecución de sus fines personales elevados y 

trascendentes; siendo la Economía Social de Mercado el medio para alcanzar ese fin. 

 

La Economía Social de Mercado de Erhard, estuvo conformada, más que por los 

hombres economizantes de Robbins, por hombres empresarios de Kirzner, los mismos 

de las aldeas neolíticas de Lilley. Homo agens que reconstruyeron Alemania Occidental 

dirigiéndose hacia posibles fines nuevos y provechosos, y hacia posibles nuevos 

recursos disponibles, demostrando que el acontecer dentro de la Economía Social de 

Mercado en vez de ser entendido, tomar forma, y ser influenciado, a partir del 

automatismo inanimado de modelos matemáticos, pudo entenderse y determinarse a 

partir de la sinergia de libertades individuales que no intentaron reducirse al 

comportamiento de agregados matemáticos. 

 

A partir de derivar de la libertad individual no solo el derecho, sino el deber, de salir 

responsable por la propia existencia, el orden social fue reestablecido en Alemania 

Occidental mediante la recuperación de la libertad profesional, y la promoción de la 
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división y combinación del trabajo de Mises. Promoviendo y facilitando que las nuevas 

empresas fruto de la empresarialidad de Kirzner movida por la libertad de Hayek, 

fueran capaces de absorber una creciente afluencia de refugiados, generando nuevos 

puestos de trabajo, y recuperando los destruidos a causa del desmantelamiento de las 

industrias y los bombardeos. 

 

La reforma económica de liberalización de precios del 7 de julio de 1948 de Erhard, 

terminó con el sistema de inflación con límite de precios, permitiendo congregar al 

pueblo alemán en un nuevo orden espontáneo que halló forma en la reactivación del 

mercado, que, con oficio meramente instrumental, sirvió como medio para garantizar 

los dos de los tres derechos económicos fundamentales de la Economía Social de 

Mercado: organizar la propia vida de acuerdo a las propias posibilidades, y poner en 

él las propias iniciativas, necesarias y prometedoras de éxito; derivando de ellos, el 

deber de acoger los principios ordenadores del mercado, que a su vez, fueron los que 

permitieron que ni las libertades individuales ni los derechos económicos se vieran 

vulnerados, teniendo todos el mismo grado de responsabilidad ante ellos, es decir, 

siendo libres bajo la igualdad ante la ley de Hayek. 

 

De la empresarialidad surgirá la creación, fenómeno espiritual para Mises, de ella 

surgirá la propiedad privada, su socialización a través de los intercambios, es decir, 

de la contraprestación en los contratos, pondrá límites a la interferencia coercitiva de 

un tercero con la libertad individual, al delimitar una esfera protegida en la cual estarán 

en exclusivo control, los medios materiales que capaciten a un hombre para llevar a 

cabo sus planes con confianza. El mercado, es la manifestación de la ampliación de 

estos intercambios que hacen las personas con fines a ampliar su esfera protegida y 

a vencer una mutua insuficiencia, en el mercado todos son un medio y un fin en sí 

mismos. Al introducir en los procesos de producción los bienes que forman parte de la 

propiedad privada, y que sirven para producir otros bienes, habrá surgido el 

capitalismo con raíces de organización espontánea, tal como ocurrió en la Polis de 

Platón, y finalmente en Alemania Occidental, mediante la protección de los derechos 

económicos fundamentales. 

 

El reparto de trabajo entre la economía y la política, entre la empresa y el estado, 

delimitó el trabajo de este último a garantizar los principios ordenadores del mercado: 

la competencia y la estabilidad monetaria. Garantizar la competencia, permitió 

organizar el mercado a través del sistema de precios libres, quedando definido como 

el mejor sistema de asignación de recursos, al revelar las valoraciones subjetivas de 

los participantes de los intercambios por los bienes, canalizando, mediante el sistema 

democrático de los votos en el mercado, los recursos hacia los empresarios que 

satisfacen de la mejor manera las necesidades de los consumidores, quienes 

devinieron en soberanos del Erhard, tal como lo había propuesto Mises. La 

competencia hacia el interior y el exterior, reveló cumplir su función socialmente 

beneficiosa, controlando el péndulo de los precios y ampliando la oferta, abriendo 

nuevas posibilidades de consumo para el pueblo alemán, consiguiendo aumentos en 

los salarios reales de los trabajadores, quedando confirmado el epíteto social de la 

Economía Social de Mercado, suprimiendo los particularismos gremiales, y todas las 

ventajas que no provinieran de una productividad elevada. 

 

Alemania Occidental fue propicia para las revoluciones moral, política y económica de 

Röpke, al haber recorrido el camino del totalitarismo político y económico desde el 
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principio hasta el final, encontrándose al fin de la segunda guerra mundial ante un 

punto de retorno para un nuevo comienzo. En Alemania Occidental se pudo entender 

que el papel del estado en la economía debe quedar circunscrito a garantizar una 

economía capacitada para sus funciones, evitando, que el devenir socialista del 

intervencionismo y de la justicia distributiva encarnada en el estado benefactor, 

principales detractores del orden espontáneo del mercado; doblegue las  libertades 

individuales a una voluntad constructivista, que tarde o temprano terminará 

imponiendo a la sociedad un código ético donde todas las necesidades humanas 

habrán recibido el debido sitio, impidiendo a cada persona derivar de su libertad, el 

derecho y el deber de salir responsable por la propia existencia. La política social llevó 

impreso el mismo símbolo liberal de la política económica, evitando que rentas sociales 

de largo alcance fueran en contravía con los principios ordenadores, estableciendo a 

cambio, la productividad de la economía como base de ajuste para las rentas sociales 

móviles. 

 

La Reforma Monetaria permitió devolver la confianza en la estabilidad de la moneda, 

principio ordenador y tercer derecho económico fundamental; generando una 

estructura de la inversión respaldada por una multitud de ahorradores, ya no en 

reichsmark sino en marcos. La política monetaria alemana no necesitó, para ser 

fecunda, recurrir al deficit spending keynesiano ni a políticas de dinero barato, fuentes 

de crisis económicas de acuerdo a la explicación austriaca del ciclo económico. Su 

objetivo no fue garantizar el pleno empleo, ni una balanza comercial superavitaria, ni 

financiar un estado benefactor; sino, consolidar una estructura de inversión que 

contribuyera a la productividad empresarial a generar puestos de trabajo seguros y 

rentables, y conseguir, que la libre convertibilidad de las monedas, sirviera de base 

para un mercado internacional capacitado para cumplir sus funciones, motivando la 

integración económica mediante un orden internacional con libertad de movimientos, 

que tuvo sus inicios en la Unión Europea de Pagos. 

 

La reconstrucción de Alemania Occidental fue, finalmente, la consecuencia del esfuerzo 

honrado de todo un pueblo que conquistó la posibilidad de volver a emplear iniciativas 

humanas, sacando de la economía tanta fuerza y rendimiento, que la gente pudo vivir 

libre de cuidados y de apuros; permitiendo a los hombres, adquirir propiedades, 

hacerse independientes, ganar en dignidad humana, dejando de depender de la gracia 

del estado. La expansión económica, antes de empujarlos al materialismo, halló pleno 

sentido al permitirles inaugurar un modo de vida cada vez mejor y más libre para toda 

la nación, suprimiendo el resentimiento entre ricos y pobres. El cumplimiento del deseo 

socialista de instaurar una sociedad donde su propia construcción brinda los medios 

para suprimir las diferencias de clase, halla forma en los postulados de la Economía 

Social de Mercado, levantada sobre los principios liberales de la Escuela Austriaca de 

Economía. 

 

El incremento acumulado de 85,1% del PIB alemán a lo largo de la década de los 

cincuenta, significó una expansión de la producción que redundó en el beneficio de 

cada vez más capas de la sociedad, haciendo que todas tuvieran posibilidad de 

participar de dicho aumento. El crecimiento permitió ampliar el alcance de la política 

social, sirviendo de base para la movilidad de las rentas sociales al ser suficiente y 

progresivo. Siendo Alemania Occidental el país que recibió la mayor afluencia de 

inmigrantes durante la década, promovió, mediante la competencia, la 

empresarialidad; generando puestos de trabajo seguros y rentables, logrando 
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absorber y aprovechar el crecimiento de la fuerza de trabajo que representó la 

afluencia de refugiados, quienes representaron un insólito enriquecimiento de las 

posibilidades de producción.  

 

Ni el crecimiento de la oferta monetaria ni del gasto del gobierno, estuvo relacionado 

directamente con el crecimiento de las economías en la posguerra ni con la 

disminución del desempleo, contrariando los pronósticos de Alvin Hansen y Abba 

Lerner, que por ese mismo entonces expusieron las ideas de Keynes, dando las cifras, 

la razón a Hayek en su discurso del Nobel en 1974. Aunque a primera vista la política 

monetaria alemana y la francesa parecieron las mismas, indicadores como el 

desempleo, la inflación, y la productividad por trabajador; revelan que la política 

monetaria alemana estuvo destinada a proveer liquidez para una economía con 

productividad creciente, donde la oferta reflejó las necesidades de la demanda. 

 

Sin duda los montos del plan Marshall representaron una, en palabras de Erhard, 

magnánima ayuda para el periodo de reconstrucción, permitiendo a Alemania 

Occidental obtener dólares, no debe subestimarse el papel desempeñado por la Unión 

Europea de Pagos como esquema de cooperación monetaria intraeuropea con la 

finalidad de ahorrar dólares, quedando demostrada su versatilidad durante el boom 

coreano; quedando invalidadas las argumentaciones de quienes atribuyen el 

resurgimiento de Alemania Occidental al Plan Marshall, pues de haberse debido la 

recuperación a la ayuda estadounidense, Francia y Reino Unido lo hubieran logrado 

primero. Lo que importó fue lo que logró y la manera en que Alemania Occidental hizo 

uso de los montos. 

 

Ser Alemania Occidental el país con la menor pérdida de poder adquisitivo a lo largo 

de la década, permite demostrar la capacidad de la política monetaria alemana para 

mantener la estabilidad monetaria, siendo la premisa ineludible para el crecimiento 

económico equilibrado y un progreso social auténtico y seguro. La tendencia creciente 

de la participación en el PIB del comercio exterior, y terminar la década con los 

mayores niveles del grupo de los cuatro, revelan que la política comercial de alemana 

estuvo enfocada a la apertura comercial sirviendo a la posibilidad y necesidad de una 

fructífera complementación. 

 

La mayor productividad y la baja inflación permitieron crecer el ingreso personal 

disponible per cápita de los trabajadores a una tasa superior a la de los demás países 

del grupo de los cuatro, garantizando los auténticos aumentos en los salarios reales 

queridos por Erhard, permitiendo crecer al ahorro y el consumo, haciendo posible el 

deseo de procurar a todos los hombres que trabajan, a medida que progresaba su 

productividad, un salario constantemente creciente. Los incrementos en el gasto de 

consumo personal confirmaron el sentido social de la Economía Social de Mercado, 

que todo éxito económico, de donde quiera que surgiera, sirviera para asegurar una 

mejor satisfacción del consumo. 

 

Las cifras fueron una gran herramienta para conocer la extraordinaria evolución de la 

economía alemana a lo largo de los primeros diez años de la reconstrucción; sin 

embargo, no podemos pedirles que digan algo más de lo que concretamente pudieron: 

describir el comportamiento de variables originadas en la recolección de datos en un 

determinado momento y lugar, una descripción estática de realidades dinámicas, al 

igual que describe y sirve de recuerdo una foto. Por su inerte naturaleza, a pesar de 
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ser el punto de partida para conjeturas y reflexiones; no son la puerta de entrada a 

rastrear el origen ni a explicar el funcionamiento interno de las estructuras complejas; 

después de todo, los aspectos de los hechos acerca de los cuales podemos obtener 

datos cuantitativos, son necesariamente limitados y pueden no incluir los más 

importantes; hallándose inmersos e incuantificables en las decisiones referidas a las 

específicas circunstancias que hacen distintos a los diferentes o plurales. Con las cifras 

solo confirmamos que en la estadística, solo está en juego nuestro incompleto 

conocimiento de un sistema. 

 

Las cifras estadísticas recogidas permiten inferir que el comportamiento de la 

economía de Alemania Occidental fue superior al de Francia, Reino Unido y Estados 

Unidos. No sólo en lo referido a PIB, inflación y moneda, sino en lo que se relaciona 

con los ‘indicadores sociales’ a los que se podía acceder para la década de 1950. Si 

bien es posible inferir que esas diferencias están marcadas por la correlación existente 

entre ellas y las políticas adoptadas por cada uno de estos cuatros países, resulta 

indispensable complementar esta investigación con un estudio de las políticas 

económicas adoptadas en Francia, Reino Unido y Estados Unidos. Es el asunto que 

seguirá dentro de la línea de investigación que la autora ha originado con este trabajo. 
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