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El libro de los profesores Leandro Rodríguez, Roberto Schunk y Elena 
Reigelhaupt —que surge como resultado de un proyecto de investigación 
y desarrollo en la Universidad Nacional de Entre Ríos— ofrece una 
atractiva recorrida por el concepto del excedente económico, que deriva 
en una aproximación metodológica aplicada al caso de la Provincia de 
Entre Ríos en la década de los noventa.

La obra se divide en un prefacio y cinco capítulos1 ordenados en función 
de una lógica metodológica investigativa relativamente convencional y 
un enfoque conceptual marxista, iniciando con un análisis teórico del 
concepto de excedente económico y su encuadre en diversos momentos 
históricos definidos a priori. Posteriormente se construye el modelo que 

1 El último capítulo se halla enumerado como el sexto, sin la existencia de un quinto, en un evidente error de edición, de allí que, en 
rigor, resultan cinco en total.
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se constituye en el instrumento de medición por medio del cual obtienen 
los resultados para el período y espacio objeto del estudio, el cual —
cabe decir— se halla complementado con un enriquecedor conjunto 
de entrevistas a empresarios de la Provincia. Al final, se presentan las 
principales conclusiones de la investigación y algunos de los vacíos que 
los autores entienden quedan por llenar.

El primer capítulo se compone de tres partes. En la primera se propone un recorrido 
teórico alrededor del concepto de excedente, seguidamente expone la definición 
adoptada como rectora de la investigación y, finalmente, se desarrolla un modelo 
simplificado para su cálculo. 

La revisión teórica propuesta en el primer capítulo resulta muy atractiva y ajustada 
al objeto perseguido. Los autores se ocupan de mostrar que, desde los orígenes 
mismos de la economía como ciencia y su evolución histórica —siguiendo como 
eje estructurante la teoría del valor—, el concepto de excedente económico ya se 
encontraba presente en el análisis y, por lo tanto, formaba parte de la preocupación 
de sus principales exponentes, en particular, en cuanto al destino del mismo y la 
justificación de ello, sin que, lógicamente, esto se encontrase exento de controversias 
(como la propia disciplina). De esta manera, el recorrido atraviesa tanto a la escuela 
clásica británica, como a los aportes de Marx, Keynes, el marginalismo (donde el 
concepto es dejado de lado), el neomarxismo y el estructuralismo latinoamericano 
(en las voces de Prebisch y Furtado).

Ahora bien, aun cuando en la obra se hace honor a la síntesis y se reconoce la 
existencia de investigaciones complementarias de ampliación teórica posteriores, 
resulta criticable que el análisis del concepto se corte en la síntesis neoclásica, 
dejando totalmente de lado el aporte de autores postkeynesianos tales como Sraffa o 
Kaldor, entre otros. Aunque se critica a la ortodoxia económica, se deja de lado parte 
importante de la heterodoxia.

En base al análisis teórico propuesto, los autores entienden al excedente económico 
como la diferencia entre la producción que se obtiene a partir de la labor humana 
y los medios necesarios para sostener a los trabajadores que intervinieron en 
dicho proceso, dejando en claro que la generación de valor es una consecuencia 
de la intervención del hombre en la naturaleza, por medio del trabajo. Así, desde 
una concepción marxista y en el marco de una economía capitalista, los autores 
interpretan al fenómeno como «[…] la parte del producto social que no es apropiada 
por el trabajador» (pág. 61). Dicha plusvalía —señalan los autores—, queda bajo la 
disputa de los tres actores que conforman el marco institucional del capitalismo: el 
Estado, los trabajadores y el capitalista.

En cuanto a la utilización del excedente, se deducen tres vías posibles: el consumo 
social, el consumo suntuario o improductivo y la acumulación productiva (inversión), 
generando este último destino —según los autores— crecimiento económico.
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Este primer capítulo culmina con la presentación de un modelo de cálculo 
simplificado del excedente económico, a modo de ejemplificación del concepto que 
los autores adoptan.

El segundo capítulo constituye una reseña histórica que es utilizada por los 
autores como forma de mostrar cómo en diversos momentos de la vida humana 
se ha producido y utilizado el excedente económico, de manera tal de poner en 
contexto y evidenciar su relevancia más allá de las abstracciones teóricas. Es de 
destacar —comprendiendo las limitaciones de alcance propias de una obra de estas 
características—, que el recorrido aquí propuesto no solo se centra en ubicar el 
concepto en diversos momentos de tiempo, sino que también, en distintos regímenes 
sociales e institucionales, lo que resulta de vital importancia, dado que la generación, 
el destino y la apropiación del excedente se vinculan entre sí, en particular, porque 
los autores sugieren que el desarrollo económico está íntimamente relacionado con 
su génesis y reinversión.

Así, en este capítulo, se ofrece una interpretación histórica del fenómeno que va 
desde los pueblos primitivos, pasando regímenes imperiales como el egipcio, el 
incaico y el romano, el sistema feudal, el capitalismo en sus diversas etapas y la 
planificación central.

El capítulo tercero se divide en dos partes. En la primera se ensaya una 
contextualización socioeconómica y de la estructura productiva de la Provincia de 
Entre Ríos en el intervalo temporal estudio (1992-2001), mientras que, en la segunda, 
se justifica y deriva el indicador que es utilizado para estimar el excedente provincial, 
adaptando el concepto a una metodología que se ajuste a la disponibilidad de datos, 
sin desvirtuar el enfoque teórico.

Rodríguez, Schunk y Reigelhaupt, a partir del análisis de algunos datos 
macroeconómicos, concluyen que el desempeño económico de la Provincia —así 
como el de la Argentina en su conjunto— durante esos años fue pobre, en especial, 
en lo que a términos distributivos se refiere. De esta manera el vector que direcciona 
el análisis se centra en explicar este fenómeno a partir de lo ocurrido con el excedente 
económico provincial.

Para estos autores, en el período bajo análisis la economía provincial se expandió, 
pero de forma asimétrica, basada en un shock tecnológico —que podría considerarse 
exógeno— que impulsó la agricultura de tipo extensiva, reprimarizó las exportaciones 
y redundó en un crecimiento del producto geográfico de forma muy sectorizada en el 
sector agropecuario, sin ampliar el mercado laboral y distribuyendo desigualmente el 
producto social. Todo ello, a expensas de un Estado Provincial con escasas capacidades 
de intervenir en el flujo con impuestos progresivos para su redistribución; hechos 
potenciados por un importante proceso de concentración de la propiedad de la tierra.

Este análisis deja traslucir algunas hipótesis respecto de la dinámica que adoptó 
el excedente económico de Entre Ríos en la década de los noventa. Para su estudio, 
los autores proponen en la segunda parte de este capítulo, una metodología de 
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estimación empírica que toma como insumo principal para la estimación del ingreso, 
el dato del Producto Bruto Geográfico.

El uso del Producto Bruto Geográfico como punto de partida, no se encuentra 
exento de consideraciones teórico-metodológicas. Aquí se coincide con los autores en 
el hecho de que las Cuentas Nacionales no están desarrolladas para la medición del 
excedente económico y que, en las circunstancias actuales y la lamentable ausencia 
de datos micro y macroeconómicos que caracterizan a las estadísticas provinciales, 
su utilización, así como las justificaciones y deducciones minuciosamente detalladas, 
implican un esfuerzo metodológico que se entiende apropiado.

De esta manera —reservas de por medio— los autores deducen un conjunto de 
variables pasibles de ser objeto de medición en el contexto de los datos disponibles 
para la Provincia de Entre Ríos, tales como el Producto Bruto Geográfico Computable 
Neto, el Costo de Reproducción de la Fuerza de Trabajo, el Excedente Directo, el 
Excedente Efectivamente Invertible y el Excedente Potencial para Inversión, los cuales 
constituyen la base fundamental del análisis que se expone en el capítulo siguiente.

En el cuarto capítulo, los autores ofrecen un análisis empírico que puede ser dividido 
en dos partes: los resultados del modelo analítico y un fragmento de las entrevistas 
que, durante la investigación, fueron llevadas adelante por el equipo de trabajo. En la 
exposición que se propone, en cada punto correspondiente a la parte cuantitativa, se 
hallan citas textuales extraídas de las entrevistas que ilustran significativamente los 
resultados obtenidos y que más adelante son retomadas para su análisis.

Lo anterior resulta destacable, en tanto y en cuanto, ofrece una doble mirada 
respecto de la etapa bajo estudio que se retroalimenta: la de los datos «duros» por 
parte de los investigadores y la de los actores entrevistados que formaron parte 
activa de la misma.

Respecto a la interpretación de los números hallados, para los autores, aun cuando 
en Entre Ríos se «logró una significativa capacidad de generar un elevado nivel de 
excedente económico pasible de ser invertido» (pág. 154), la misma no redundó en 
un proceso virtuoso de acumulación de capital interna ni de reducción de la pobreza, 
dado que tuvo como destinos predominantes la inversión fuera del espacio provincial 
y esto, cuando el mismo no fue directamente a fines improductivos; atribuyéndole a 
esta «incapacidad» de retener el excedente económico, la principal responsabilidad 
en el estancamiento económico de la Provincia.

En relación a la mirada de los actores empresariales entrevistados —cabe destacar— 
se halla un marcado sesgo en señalar al régimen macroeconómico imperante de los 
noventa como el principal responsable de los malos resultados socioeconómicos del 
periodo, sin embargo, los autores —a partir del análisis de las propias expresiones 
de estos actores y poniendo en tensión el discurso— muestran que existen no pocos 
elementos analíticamente rescatables en esta etapa, ya que, este mismo contexto, en 
especial, la liberalización del sector externo y la convertibilidad del peso, otorgaron 
importantes ventajas que propiciaron inversiones que terminaron por generar 
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ampliaciones de las capacidades productivas y tecnológicas, las cuales se convirtieron 
en la base de la expansión que muchos de ellos vivieron en la postconvertibilidad, 
con el cambio del régimen.

Finalmente, en último capítulo se hallan las principales conclusiones de la 
investigación, cuyo eje se centra en recalcar que el principal vector explicativo del 
estancamiento provincial no se encuentra en la falta de generación de excedente 
económico, sino, más bien, es su pésima gestión.

De esta manera, el libro «Adonde va el excedente. Los noventa en un espacio 
subnacional» representa, tal y como la conjugación del verbo así lo propone, un 
relato bien documentado, sobre una base teórica sólida, mediante un afilado sentido 
analítico y un estilo de escritura claro, las razones por las cuales, pese a la existencia 
de elementos conducentes al desarrollo, el mismo estuvo ausente en la Provincia de 
Entre Ríos, a partir de un enfoque poco frecuente en los estudios de esta naturaleza.


