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Figura 4. Circuitos educativos de la muestra de escuelas secundarias según clasificación de situación de 
desfavorabilidad del establecimiento y situación de favorabilidad de los radios censales de la localidad.

��

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del Censo Población, Hogares y Vivienda 2010, INDEC y Nómina de Establecimientos Educativos de 

la Provincia de Buenos Aires 2019.

Las zonas desfavorables se localizan principalmente 
hacia el sur, en las zonas de loteos populares con 
diversas situaciones de precariedad, y en el sector 
insular de la localidad. Las distancias entre estos barrios 
y el casco urbano son extensas y se ha reconocido que 
el sistema de transporte público es deficiente, más 
aún ante imposibilidad de utilizar medios alternativos 
como bicicletas por la presencia autopistas peligrosas 
para ciclistas y peatones (Sassera, 2014). De esta 
manera se superponen las distancias métricas con 
las distancias sociales, expresadas en el dicho de 
muchos entrevistados “ir a Campana”, haciendo 
notar situaciones de aislamiento y segregación de esta 
población.

Respecto a la educación, las instituciones de mayor 
antigüedad y tradición se encuentran ubicadas dentro 
del casco urbano y presentan mayores posibilidades 
de acceso a los buses locales, y a los servicios de la 
ciudad. Según las entrevistas, el criterio de apertura 
de nuevas escuelas secundarias en los barrios, fue el 
de acercar las instituciones a estas zonas y lograr una 

mayor escolarización de la población. Este propósito 
no logró cumplirse plenamente debido a situaciones 
de competencia entre establecimientos cercanos, 
dificultades de accesibilidad y las valorizaciones 
diferenciales de las familias que se esfuerzan por 
mandar a sus hijos a las escuelas “céntricas”, lo cual 
dio cuenta de la necesidad de una mayor planificación 
en este proceso.

En la mayoría de los casos de las instituciones del 
circuito III, la localización afectó la accesibilidad de los 
estudiantes y los docentes debido al mal funcionamiento 
del transporte público, y a la presencia de barreras 
físicas tales como las autopistas o vías de tren7. Esta 
situación da cuenta de la necesidad del diseño de 
políticas específicas que garanticen la accesibilidad 

7  En algunas instituciones se mencionó la compra de 
bicicletas para los estudiantes a partir de un fondo nacional 
de movilidad estudiantil, pero no fue posible utilizarlas dadas 
las grandes distancias y el trazado de las autopistas. Ante este 
hecho, varios estudiantes solicitaron el pase a otras escuelas más 
cercanas a su domicilio.
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de los estudiantes a las instituciones educativas. Aun 
así, son pocas las escuelas que tienen un puntaje 
oficial de desfavorabilidad del establecimiento, y 
que está principalmente asociado a la ruralidad del 
área y no a otros factores tales como la cercanía con 
áreas industriales, con problemáticas ambientales o 
de seguridad, etc., esto marca la necesidad de evaluar 
y actualizar esta clasificación desde las áreas de 
conducción educativa.

En el caso de los resultados o el rendimiento 
educativo, no parece manifestarse una relación lineal 
con la localización. En general, las escuelas de los 
circuitos I y II tienen valores más bajos del indicador 

de alumnos no promocionados, pero en el circuito III 
también hay instituciones en esta situación. En estos 
casos podrían tener más peso los proyectos educativos 
institucionales y las instancias destinadas a la inclusión 
y retención de los estudiantes, así como las estrategias 
pedagógicas para favorecer mejores aprendizajes.

En los casos de algunas escuelas es posible 
pensar en una superposición de desigualdades: en la 
desfavorabilidad del lugar de emplazamiento, en la 
presencia de las barreras que limitan la accesibilidad, en 
los menores recursos que tienen estas instituciones y- 
en algunos casos- los menores logros en los aprendizajes 
cuyo indicador es la tasa de alumnos no promovidos. 

Figura 5. Circuitos educativos de la muestra de escuelas secundarias según clasificación de situación de desfavorabilidad 
del establecimiento y situación de favorabilidad de los radios censales de la localidad (detalle sector sur).

          Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del Censo Población, Hogares y Vivienda 2010, INDEC.

Las escuelas localizadas en el sector de islas 

(circuito II) y que tienen asignada clasificación de 

desfavorabilidad 4, constituyen casos especiales, ya 

que cuentan con espacios y recursos adecuados, y con 

tasas de alumnos no promovidos que no se encuentran 

entre las más altas; sin embargo presentan problemas 
referidos a la accesibilidad de los estudiantes y docentes. 

La situación de estas instituciones permite relativizar 
el peso de la localización en el perfil institucional. Se 
diferencian en el acceso a programas estatales que les 
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permite contar con los recursos necesarios para llevar 
adelante sus actividades, en el marco de la atención de 
población con condiciones de vida muy desfavorables. 
Esto permitiría dar indicios sobre estrategias de 
planificación de políticas que busquen equilibrar las 
condiciones edilicias y materiales de las escuelas con 
independencia de su ubicación, y así garantizar el 
derecho a la educación de la población en condiciones 
equivalentes en todos los puntos de las localidades.

Finalmente, vale destacar que las cartografías 
mostraron que las características del lugar de 
emplazamiento de los establecimientos educativos, 
las características de las escuelas, el valor de la tasa 
de alumnos no promovidos y la clasificación oficial 
del grado de desfavorabilidad, no siempre coinciden. 
Estas situaciones requieren de la revisión de las 
clasificaciones oficiales, y de políticas que consideren 
la mejora del transporte público, de los caminos y vías 
y de otras condiciones que hagan efectivo que “llegar” 
a la escuela, no sea una cuestión de privilegio. En este 
sentido, y según Hallak (1978) los mapas escolares 
pueden ser un instrumento para facilitar los objetivos 
de la planificación de la política educativa, al aportar 
diagnósticos para la orientación de proyectos, acciones 
y para la asignación de los recursos a nivel local.

A modo de cierre

El estudio de las desigualdades en la educación 
requiere una perspectiva interdisciplinaria para 
identificar los procesos que intervienen en distintas 
escalas territoriales y en particular en el espacio 
local. Es significativo recordar el precepto de David 
Harvey respecto de la integración de las imaginaciones 
sociológicas y geográficas: “toda estrategia que quiera 
tener éxito debe tener en cuenta que la forma espacial 
y los procesos sociales son diferentes modos de pensar 
acerca de una misma cosa” (Harvey, 1977: 20).

El artículo exploró indicios sobre las articulaciones 
de la desigualdad que afectan el cumplimiento del 
derecho a la educación para los adolescentes y los 
jóvenes en la ciudad de Campana. El análisis requirió 
articular el cruce de información cuantitativa y 
cualitativa para la identificación de las condiciones 
de vida de la población, de la oferta educativa y de 
su distribución en el espacio. La aproximación a la 
diferenciación educativa y a las posibles desigualdades 
entre establecimientos, fue posible mediante la 

comparación de la presencia de los recursos básicos 
para el desarrollo de las actividades de enseñanza y 
aprendizaje. 

El análisis desarrollado propone un posible ejercicio 
del uso de cartografías como forma de representación 
de las desigualdades, para facilitar su análisis, y para 
dar cuenta de las configuraciones territoriales y de 
las condiciones sociales y educativas a nivel local. La 
traducción en mapas escolares podría ser un instrumento 
para visualizar y evaluar procesos, posibilidades y 
limitaciones para: (a) la igualación geográfica de las 
condiciones de las instituciones educativas, mediante 
la distribución adecuada y equitativa de los recursos 
humanos, materiales y financieros entre regiones, 
localidades y zonas; (b) la igualación social de las 
posibilidades de acceso a las instituciones educativas, 
estimulando la asistencia a las mismas asegurando 
el transporte escolar, los comedores y otros servicios 
anexos (Hallak, 1978).

El Estado debe garantizar el derecho a la educación 
removiendo las barreras físicas y simbólicas que afectan 
a la población mediante la planificación efectiva de los 
servicios educativos. La confección de mapas educativos 
locales podría constituirse en una herramienta que 
permita evaluar los criterios de emplazamiento de 
instituciones, conocer a la población a la que accede, y 
las condiciones en lo que lo hace con una perspectiva 
de mediano y largo plazo. 

Los espacios locales son los ámbitos donde es 
posible divisar los modos de aplicación de las políticas 
educativas y las características específicas que adoptan 
las instituciones y las prácticas de los actores. En suma, 
cómo lo establecido como deseado para el sistema 
educativo cobra vida; también las contradicciones, 
tensiones y desigualdades. En la localidad estudiada, se 
mostró que en algunos casos existe una superposición 
de desigualdades: de la población que asiste a los 
establecimientos educativos que ve limitado su acceso 
a los servicios básicos, sus posibilidades de permanecer 
y aprender, y las situaciones de las instituciones 
educativas con necesidades de recursos para atender a 
estos adolescentes y jóvenes. 

La elaboración de mapas escolares que tomen en 
cuenta las condiciones de vida en las localidades y 
que interpreten información cuanti-cualitativa, podría 
orientar la planificación y programación de las políticas 
públicas y de las políticas educativas; y favorecer la 
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concreción de acciones que contribuyan a la mejora 
de la oferta educativa y atiendan las demandas de la 
población para garantizar el derecho a la educación.
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