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Resumen
En el contexto social de una visión dominante deshumanizada de la vejez que ha 
penetrado en las universidades públicas, aunada a la intensificación del avance de las 
tecnologías de la información en los procesos de docencia, en parte derivada por la 
irrupción de la covid-19, y de políticas universitarias que denigran a los académicos 
a simples objetos de mediación económica presentamos una serie de reflexiones 
en torno al recambio generacional de los académicos en la Universidad Autónoma 
Metropolitana. En este entramado de reflexiones exponemos a la cuidadanía como 
una perspectiva posible de cambio generacional de los académicos como un asunto 
que vincula interacciones sociales con bienes relacionales públicos para hacer de la 
jubilación una zona de construcción de relaciones sociales abierta a la participación de 
toda la comunidad universitaria.
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Abstract 
In the social context of a dominant dehumanized vision of old age that has penetrated 
public universities, coupled with the intensification of the advance of information 
technologies in teaching processes, partly derived from the irruption of covid-19, and 
university policies that denigrate academics to mere objects of economic mediation, we 
present a series of reflections on the generational change of academics at the Universidad 
Autónoma Metropolitana. In this framework of reflections, we expose citizenship as a 
possible perspective of generational change of academics as an issue that links social 
interactions with public relational goods to make retirement a zone of construction of 
social relations open to the participation of the entire university community.
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Envejecer en la sociedad capitalista 

El envejecimiento es visto como un problema social y político y, a su vez, 
un nicho altamente lucrativo para negocios farmacéuticos, representa-
ción constituyente de clasificaciones sociales y culturales que le atribuyen 

sentidos y destinos a la vejez. Se trata de estigmatizaciones y representaciones 
impuestas a los cuerpos de los viejos, que los visualizan como individuos enfermos, 
dependientes, poco productivos y cargas sociales para el Estado y la sociedad. 

Además de las múltiples estigmatizaciones sufridas por los viejos para forjar 
creencias sociales y auto representaciones de un destino social funesto como inevi-
table, se adhieren las preocupaciones de los organismos internacionales y nacio-
nales en búsqueda de opciones positivas y humanas para un sector de la población 
con progresiva relevancia demográfica. Resalta la Organización Mundial de la 
Salud (oms) con la propuesta denominada Envejecimiento Activo (ea) definida 
como: “el proceso de optimización de oportunidades de salud, participación y 
seguridad con el fin de mejorar la calidad de vida a medida que las personas enve-
jecen” (oms, 2002, p. 17).

Con esta concepción de ea, se enuncian formas de acción para la vejez limitadas 
por la edad, constitución física, y por su estado mental, sin embargo, son proyectos 
que niegan a los viejos como sujetos sociales (Regalado, 2002). En contraposición, 
se propone deconstruir ese conocimiento, estigmas, representaciones e imagina-
rios de la vejez, recuperando la sugerencia de construir una comprensión de las 
personas viejas como sujetos sociales, entendidos como constructores de historia, 
experiencia, autonomía y de acción social para afrontar procesos de desigualdad y 
exclusión social (Martínez y Vivaldo, 2019; Kalache, 2011).  

Hay una diferencia sustancial entre la opción de concebir a los viejos como 
sujeto social y la definición del ea que los confina a ser clientes potenciales para su 
habilitación como consumidores y pacientes de estilos de vida ‘saludables’ que difí-
cilmente la mayoría de los viejos pueden cumplir debido a las condiciones estruc-
turales y los sistemas de retiro o cuestiones culturales que le preceden (Martínez y 
Vivaldo, 2019). Entonces, reconocerlos como sujetos sociales implicaría potenciar 
y expandir su capacidad para decidir, sentir y actuar en la narración y construcción 
de su propia historia en una sociedad que los deshecha y ancla en paraísos capita-
listas ficticios de la salud. 

La exigencia de pensar a los viejos fuera de las nociones mercantilizantes, 
medicalizantes y patologizantes de los cuerpos en una sociedad que les niega el 
derecho de ser sujetos sociales, surge como una necesidad de pensar al adulto 
mayor más allá de condicionamientos económicos ejercidos por la maximización 
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de la ganancia y de la necesidad de generar una mirada crítica hacia las innova-
ciones biotecnológicas que ofrecen la posibilidad de llegar a ser joven con una edad 
de 140 años (Blasco y Salome, 2016). Por cierto, esas nuevas formas de exclusión 
social se edificarán en la continuidad de estigmatizaciones hacia la mayoría de los 
cuerpos envejecidos, cuyos poseedores no contarán con los recursos económicos 
para integrarse a un nicho de mercado de técnicas corporales en la búsqueda de 
la juventud eterna.

La sociedad de los viejos nos alcanzó, le está y estará diciendo a la sociedad de 
los jóvenes y adultos lo que puede ser determinante para el ciclo reproductivo de la 
sociedad. De esta breve reflexión del envejecimiento en la sociedad capitalista deri-
vamos la pregunta: ¿las universidades públicas están libres de estigmatizaciones 
hacia los académicos en edad de jubilarse?

Envejecer en las universidades públicas: jubilación y recambio generacional

Ante un escenario en el que los viejos comienzan a ser el sector numérico rele-
vante en la sociedad contemporánea, resulta necesario reflexionar sobre la vejez, 
las jubilaciones y el cambio generacional en distintos espacios sociales, centrando 
nuestra mirada en aquel que nos convoca, el ámbito educativo, especialmente en 
la educación superior y, particularmente, en las universidades públicas mexicanas. 

En nuestro país se ha desarrollado una amplía línea de investigación respecto a 
los académicos mexicanos, en su desarrollo se ha ofrecido información relevante 
respecto de la profesión académica, pasando por las condiciones y trayectorias 
laborales, las dinámicas de movilidad y por supuesto el impacto generado por 
la implementación de políticas de estímulos económicos en la concreción de las 
carreras académicas desde la década de los ochenta del siglo xx (Gil et al., 1992, 
1994; Grediaga, 2000; Galaz y Gil, 2009; Ibarra y Buendía, 2013; Ibarra, 2001).

Esta línea de investigación nos interpela para continuar construyendo saberes 
y conocer más de los académicos, especialmente sobre los académicos en edad de 
jubilarse como una exigencia para la elaboración de políticas universitarias eficientes 
fuera del marco de una educación mercantilizada, con espíritu competitivo y, ahora, 
ligada al crecimiento de la educación virtual como un destino que nos ha alcanzado 
en un contexto en el que las poblaciones académicas cada vez son más viejas. 

En el país se encuentran escasas investigaciones respecto a los académicos en 
edad de jubilarse. Las investigaciones que iniciaron durante la primera década 
de este siglo han evidenciado un tema relevante para las universidades públicas, 
se han interesado en conocer a los académicos viejos desde el recambio genera-
cional, colocando el acento en el retiro y jubilación de los mismos desde sus propias  
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motivaciones para continuar activos en las universidades, enfatizando y arguyendo 
en una posible pérdida de ingresos económicos derivada de esquemas de retiro 
laboral, poco atractivos para asegurar calidad de vida (Mesa-Lago, 2022; Buendía 
y Oliver, 2018; Oliva, 2014, 2012; Izar e Ynzunza, 2013; Rodríguez, Urquidi y 
Mendoza, 2009; Bensusán y Ahumada, 2006; Pérez, 2004). 

Varias son las razones para insistir en la preocupación de cocreación de cono-
cimiento entre los actores educativos ante el conflicto intergeneracional latente o 
manifiesto en algunas universidades. Como se mencionó, por un lado, estamos  
en el umbral del envejecimiento de la población mexicana y, por otro, ya es patente el  
envejecimiento de los académicos de las universidades públicas mexicanas, tal 
como reportan Bensusán y Ahumada (2006) el promedio de edad de académicos 
de tiempo completo activos en 36 ies mexicanas durante el periodo de 2000-2004 
era de 48 años, si estos datos se replicaran encontraríamos un incremento sustan-
cial en la edad promedio que rondaría los 65 años, situación urgente de atender 
para las autoridades universitarias. 

Hasta la fecha no existe una reglamentación especial para indicar como obli-
gación el retiro de los académicos en edad de jubilarse (Oliva, 2014), pese a los 
ensayos institucionales de jubilación generados en distintas universidades públicas 
mexicanas (Buendía y Oliver, 2018; Oliva, 2014, 2012; Izar e Ynzunza, 2013; 
Fresán, Buendía y Comas, 2010; Rodríguez, Urquidi y Mendoza, 2009; Bensusán 
y Ahumada, 2006) y los esfuerzos por parte del gobierno por impulsar programas 
de retiro voluntario a partir de la creación del Fondo de Apoyo para las Reformas 
Estructurales de las Universidades Públicas Estatales (fareupe) subsiste la preo-
cupación por el peso financiero de las jubilaciones realizadas y las posibles en el 
futuro (Buendía y Oliver, 2018; Oliver, 2015; Bensusán y Ahumada, 2006). 

Estos programas y políticas han generado cuatro esquemas de sistemas pensio-
narios en las universidades mexicanas: “a) sistema complementario de retiro, b) 
delegación de pensiones al sistema de seguridad social, c) sistemas pensionarios 
universitarios, y d) un sistema mixto” (Tuirán, 2006 en Oliva 2014, p. 154). En estos 
sistemas de retiro voluntario, en el caso de aquellas universidades que derivan la 
responsabilidad al sistema de seguridad social, se destaca una racionalidad econó-
mica como factor predominante en la postergación del retiro de los académicos. 

La jubilación otorgada por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado (issste) no cubre las expectativas económicas de 
segmentos de profesores de tiempo completo, el salario flexible que obtienen, becas 
y estímulos económicos más prestaciones sociales, son relevantes para su condi-
ción salarial y no son incluidos para su retiro (Buendía y Oliver, 2018; Oliver, 2015; 
Oliva, 2014; Fresán, Buendía y Comas, 2010; Bensusán y Ahumada, 2006). 
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Otro punto álgido de controversia entre académicos en edad de jubilarse y auto-
ridades universitarias es el seguro de gastos médicos mayores, prestación laboral 
con alto valor para académicos que posiblemente arrastran problemas de salud o lo 
conciban como instrumento necesario de prevención para contingencias generadas 
por enfermedades y accidentes, o de preservación de la calidad de vida (Bensusán 
y Ahumada, 2006; Oliver, 2015). 

En este interesante conjunto de preocupaciones y controversias, Rodríguez, 
Urquidi y Mendoza (2009) descubrieron en la Universidad de Sonora que los 
académicos en edad de jubilarse no asociaban la edad con desempeño académico, 
por ello, postergaban la jubilación pese a la preocupación de las autoridades sobre 
la disminución de la producción de los académicos. Sin embargo, estamos en un 
mundo laboral académico heterogéneo, y en otras universidades se presentan difi-
cultades a los académicos en edad de jubilarse para mantener becas y estímulos 
económicos como las otorgadas por el Sistema Nacional de Investigadores o de 
productividad específicas de cada institución. 

Sin desconocer la problemática de las finanzas públicas en las pensiones y jubi-
laciones universitarias, también es necesario abrirse al mundo micro universitario 
hasta llegar al aula, y preguntarse si los académicos en edad de jubilarse pueden o 
no con las responsabilidades académicas para las que fueron contratados, y otras 
que han aparecido en su camino, por ejemplo las derivadas de la gestión acadé-
mica cada vez más experimentada como una carga por los múltiples reportes que 
se tienen que entregar como de tutorías y trimestres fiscales, por la duplicidad de 
plataformas utilizadas que conducen a una tramitología insoportable, pero justi-
ficable según las autoridades por petición del fisco mexicano. Esta gestión acadé-
mica congestionada de trámites que actúan como formas de control exorbitante del 
trabajo académico empezó a ser una variable de motivación para la jubilación como 
lo han expresado algunos profesores en la Universidad Autónoma Metropolitana.   

Como el retiro de los académicos en edad de jubilarse seguirá preocupando a los 
actores educativos, también crece el ánimo académico de continuar descubriendo 
quiénes son, cuáles son las representaciones de sí mismos, la visión de su profesión, 
la base económica que poseen y sobre todo cómo conciben la vida más allá de los 
muros universitarios. 

En este marco de preocupaciones, diferentes investigadores han realizado 
preguntas para comprender la jubilación postergada: ¿Cuándo se debe retirar 
un académico? ¿En qué condiciones los académicos en edad de jubilarse pueden 
continuar activos en la docencia?, ¿Cuáles han sido las estrategias, programas o 
políticas de retiro implementadas en las universidades públicas mexicanas? ¿De 
qué manera el recambio generacional de los académicos beneficia o afecta a los  
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estudiantes? Estas interrogantes componen una agenda significativa de investiga-
ción que puede contribuir a la elaboración de políticas universitarias de retiro o  
jubilaciones postergadas, ausentes en la mayor parte de las universidades, no 
obstante, las preocupaciones aquí esbozadas son un punto de partida para la 
reflexión, la discusión y abordaje diferente a los enfoques economicistas que 
han predominado en el recambio generacional de los académicos universitarios, 
aunque escapan de nuestra reflexión los impactos, beneficios o consecuencias del 
cambio generacional de la planta académica de la uam en el estudiantado, línea que 
consideramos debe cultivarse con urgencia. 

Tengamos presente a las miradas estigmatizadoras de los cuerpos viejos confor-
madoras de visiones patológicas de la edad, introyectadas en las instituciones de 
atención a la vejez y educativas con alta proliferación en la sociedad. A los acadé-
micos en edad de jubilarse se les atribuyen estigmatizaciones académicas como 
resistirse al cambio tecnológico, y físicas por el deterioro en el habla y en la escucha, 
cuya respuesta institucional titubeante se rinde a una lógica estrictamente econó-
mica dependiente del Estado: como un atractivo retiro académico con una pensión 
que constituya una base para el vivir bien (Hidalgo y Cubillo, 2018; Ibáñez, 2014; 
Gudynas y Acosta, 2011; Acosta, 2010). Con estas preocupaciones es necesario 
preguntarse si las universidades pueden hacer algo diferente fuera de los pará-
metros económicos, para afrontar las demandas de los académicos en edad de 
jubilarse, bajo el supuesto que es una problemática de largo plazo.  

La encrucijada de los académicos en edad de jubilarse en la uam

En la Universidad Autónoma Metropolitana (uam) el recambio generacional es 
una preocupación vital desde hace varios años, situación acrecentada en el presente 
por dos líneas que se interceptan, una centrada en las dificultades financieras para  
atender las crecientes jubilaciones del personal administrativo y académico y, la 
otra, por la angustia de las autoridades en la incorporación de la enseñanza remota 
como parte fundamental de la oferta educativa de esa casa de estudios superiores. 
Con la pandemia de la covid-19, los académicos en edad de jubilarse experimen-
tan la presión de la conjunción de esas dos situaciones que los presionan para defi-
nir su futuro laboral en esta universidad. 

Se trata de una institución que ha favorecido la estabilidad y permanencia de sus 
académicos gracias a las condiciones de existencia laboral, permitiendo la confor-
mación de una proporción alta de profesores de tiempo completo con una alta 
habilitación académica y amplia presencia en el Sistema Nacional de Investigadores 
(uam, 2022a).
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En 2012, el 80.5% de los académicos de la uam eran titulares de tiempo completo 
con un promedio de edad de 55 años y una antigüedad promedio de 23.3 años. 
En 2022, la planta académica se conformó de un total de 2,862 profesores-inves-
tigadores, de esa cantidad, el 97% (2,613) fueron personal de tiempo completo y 
contratación definitiva. De esa proporción de profesores con estabilidad laboral, el 
38% son mujeres revelando una significativa brecha de género.

Asimismo, en la actualidad la edad promedio del personal académico es de 
60.7 años y con 28.3 de antigüedad, representa para esa institución una inquietud 
para implementar acciones de renovación de la planta académica, por medio de 
esquemas de retiro en su rango financiero y del impulso de mecanismos de forma-
ción e incorporación de profesores jóvenes, sin afectar las tareas sustanciales de 
investigación y docencia. 

Esta tendencia del predominio de los académicos adultos y en edad de jubi-
larse tiende a profundizarse en la uam y constituye un campo de tensiones entre 
los actores académicos y autoridades universitarias. Como se mencionó, hay un 
mayor incremento en la edad y antigüedad de los académicos y, en contraparte, la 
respuesta de las autoridades se aprecia para ellos como débil, ya que la jubilación 
implica disminución fuerte de los ingresos por la pérdida de los estímulos y becas, 
así como por el sistema de seguridad social que establece la existencia de un tope 
medido en salarios mínimos (diez salarios mínimos) para la jubilación, concebido 
por los académicos como una propuesta insuficiente y de precarización de la vida 
social (Buendía y Oliver, 2018; Oliver, 2015, Oliva, 2014).

En este contexto y campo de tensión, las autoridades de la uam han ensayado 
con diferentes estrategias de retiro voluntario, en 2011 se implementó un programa 
temporal de retiro dirigido a personal académico de más de 70 años y con una 
antigüedad mínima de 30 años, desafortunadamente, la propuesta solo contó con 
la participación del retiro voluntario de tres académicos (uam, 2011). 

Posteriormente, el ejercicio de retiro voluntario se repitió con el Acuerdo 
14/2018 del Rector General bajo el Programa Temporal para la Renovación de la 
Planta Académica (uam, 2018), en el que se ofreció un proyecto de retiro atractivo 
para 50 académicos que cumplieran con los siguientes requisitos: a) ser profesor 
Titular de Tiempo Completo categoría “C”; b) tener una antigüedad mayor a 35 
años de servicio; y, c) ser mayor de 70 años, también se consideraba como parte del 
acuerdo el padecimiento de alguna enfermedad crónica.

Varios académicos aceptaron la propuesta y se acogieron para el retiro en ese 
compromiso institucional. Poco tiempo duró el pacto de retiro voluntario, el Rector 
General en abril de 2021 mediante el Acuerdo 10/2021 (uam, 2021a) modificó 
radicalmente la oferta inicial, generando demandas legales por los afectados, las 
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cuales hasta la fecha no han sido resueltas por la Junta de Conciliación y Arbi-
traje (Ruiz, 2022; Cruz, 2022; Xantomila, 2021). Grave problema instalado en la 
memoria histórica de los profesores de la uam, de incidencia en las expectativas 
para las jubilaciones postergadas.

El recambio generacional en esa institución es una problemática que se observa 
compleja y, a pesar de ser discutida entre diferentes actores educativos, académicos, 
autoridades y representantes sindicales, los estudiantes han sido excluidos, cuando 
ellos deberían tener voz por ser un actor relevante en los procesos de enseñan-
za-aprendizaje. En este contexto de disputas sin fin y estrategias deficientes de jubi-
lación, se han construido interpretaciones sobre ese hecho social que no van más 
allá de la racionalidad instrumental que le acompaña, sesgando su comprensión y, 
por ende, eclipsando cualquier posibilidad de solución fuera de parámetros econo-
micistas en la uam. 

Más allá de los posibles aportes para el diseño de mecanismos institucionales 
encaminados a la concreción de un esquema de retiro digno para los académicos, 
reflexionamos sobre las presiones y condicionamientos que se ejercen sobre ellos 
para postergar su jubilación. Al crónico déficit financiero que dice padecer la uam, 
se le vincula otro conjunto de presiones originadas en la cuarta revolución científica- 
tecnológica expresadas en la oferta de licenciaturas que ofrece, algunas de ellas se 
perciben como obsoletas ante la eminente modificación de las profesiones como 
resultado de nuevas necesidades productivas y de organización del trabajo. 

En los espacios de esparcimiento de los profesores se escucha el clamor de  
que el futuro nos alcanzó y la educación remota implica una transformación 
gradual e intensa de las competencias docentes, como formación de habili-
dades digitales, diseño de aulas virtuales y el uso de plataformas educativas, la 
adquisición de pedagogías propias para la enseñanza virtual, y el aprendizaje de  
didácticas adecuadas para enseñar a distancia, ante tales exigencias de cambio 
educativo, algunos profesores se interesan para adaptarse a un mundo que los 
colma de incertidumbre en la enseñanza y en su condición laboral, y otros declaran 
rendirse y optar por la jubilación. 

Para Rama (2006), la docencia en la historia de la humanidad ha sido impreg-
nada de recursos y medios tecnológicos, pasando de la enseñanza oral a aquella 
que incorpora recursos tecnológicos como son los pizarrones hasta los recursos 
didácticos-tecnológicos como los libros. En las últimas décadas, con el adveni-
miento de la sociedad del conocimiento, las tecnologías de la información han 
modificado radicalmente las dinámicas de la docencia, ahora la conformación de 
nuevos modelos educativos virtuales se avizora como la panacea para resarcir las 
históricas desigualdades educativas. 
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La educación virtual aparece, entonces, con la tercera reforma de la educación 
superior al incentivar la expansión, masificación e internacionalización de las 
universidades (Rama, 2006), su desarrollo ha modificado el paradigma educativo 
tradicional hacia nuevas formas híbridas de transmisión de conocimiento, sin em-
bargo, la educación virtual no ha logrado escapar del círculo vicioso de la educación 
presencial tradicional, la ausencia de interactividad y la incapacidad de segmentar 
el servicio educativo ha restringido su desarrollo y la calidad es cuestionable (Tenti, 
2020; Cannellotto, 2020). 

Ante cambios radicales en la educación superior, la pandemia ha dejado entrever 
un antes y un después de la educación, visibilizando desigualdades tecnológicas, 
limitaciones, resistencias y problemáticas en los actores centrales de la educación 
que, hasta ahora, han sido minimizadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
presencial. Con el avance tecnológico en la enseñanza remota y sus presiones en el 
cambio generacional, resulta crucial puntualizar que “los perfiles de los estudiantes 
y profesores en modalidad presencial son totalmente distintos a los perfiles en un 
modelo remoto” (Miguel, 2020). Sin duda, esta afirmación nos obliga a reconocer 
esta heterogeneidad en los perfiles de los actores educativos y su capacidad de 
generación de agencia ante el uso y manejo de las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación (tic) durante la educación remota. 

Este proceso de tecnologización de la educación supone la incorporación de 
nuevos conocimientos pedagógicos, esquemas autodidactas para el educando y 
un rol diferente para el docente al usual en la enseñanza presencial, y durante 
la pandemia de la covid-19 estos recursos estuvieron ausentes en la educación 
remota, sin embargo, dejaron huella en los docentes y abrieron la puerta para la 
institucionalización de una educación que se vislumbra como el futuro. 

Los académicos en edad de jubilarse se enfrentan a un proceso educativo 
cada vez más ajeno a su composición tecnológica y cultural, condición que de 
ninguna manera puede ser percibida como de resistencia al cambio, al contrario, 
son memoria viviente de construcción de sentido para una educación con gran 
riesgo de convertirse en nicho de mercado atractivo para las nuevas finanzas del 
capital, sin importar los aportes históricos de la educación al proceso civilizatorio 
de la humanidad.

En el contexto de las medidas de confinamiento y de sana distancia, la uam 
diseñó e implementó el Programa Emergente de Enseñanza Remota (peer), 
mediante el cual se improvisó la continuación de la docencia desde el hogar, condi-
ción novedosa para los agentes educativos con respuestas positivas reportadas 
en el informe ejecutivo del peer, también registra datos de un uso básico de las 
tic, sobresale el correo electrónico y en menor medida el uso de aulas virtuales; 
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mientras que las prácticas pedagógicas siguen siendo las tradicionales. También se 
menciona que aquellos profesores interesados en el diseño de materiales didácticos, 
los apuntes y antologías fueron los más realizados por un 75% de los profesores 
(uam, 2020).

Por su parte, durante nuestras investigaciones actuales sobre las condiciones y 
experiencias del alumnado de la unidad Iztapalapa de la uam durante el peer y el 
Programa de Transición de Enseñanza en la Modalidad Mixta (protemm) hemos 
encontrado señalamientos que evidencian la necesidad de capacitación-habilita-
ción en el uso y manejo de las tic por parte de los profesores, especialmente aque-
llos con mayor antigüedad. A partir de esta información hemos podido ubicar dos 
tipos de actitudes frente al uso y manejo de las tic en los académicos próximos a 
jubilarse, el primer bloque de ellos, pese a su avanzada edad, y escaso o nulo manejo 
de dichos recursos se aventuraron y sumaron al reto de la educación remota; mien-
tras el segundo bloque de profesores se negó al uso de tic, reduciendo el proceso 
de enseñanza-aprendizaje a comunicaciones vía correo electrónico (Hernández y 
Leyva, 2022).

Al respecto, algunas investigaciones han recuperado la perspectiva de los profe-
sores quienes han comentado la incertidumbre vivida derivada de la pandemia, 
situaciones de estrés causadas por las presiones por habilitarse en el manejo de las 
tic han generado en ellos sensaciones de pérdida de sentido educativo, aunado 
al desgaste emocional causado por el confinamiento y de las limitaciones peda-
gógicas para enseñar con eficacia en un sistema desconocido para la mayoría de 
ellos (Roque y Valencia, 2022; Hernández y Leyva, 2022; Medina y Garduño, 2021; 
Romero et al., 2021; Peláez y García, 2021; Miguel, 2020; Fernández, 2020).

Es de reconocerse que las tic permitieron la continuidad de la educación desde 
el confinamiento, sin éstas la educación habría quedado paralizada y con conse-
cuencias inimaginables. También permitió comprender que la educación remota 
no es nada sin el profesor y sus saberes, cuestionando la concepción de la eficacia 
por sí misma de las tic para el logro de la calidad educativa. Al final un cambio 
de sistema educativo sin mediación de una pedagogía adecuada para la enseñanza 
remota permitiría que profesores empeoraran la forma en que impartían sus clases 
presenciales (Cannellotto, 2020; Miguel, 2020) y, por otro lado, se colocaría en 
duda la creencia de los estudiantes como nativos digitales (Cabero y Llorente, 2020).

Al respecto ya Zubieta, Bautista y Quijano (2012) han evidenciado una impor-
tante brecha en el uso y aceptación de las tic en los procesos de enseñanza-apren-
dizaje respecto a la edad del personal académico, proponen una tipología bajo la 
cual corroboran que profesores con mayor antigüedad y trayectoria son lo menos 
habilitados en el uso de las tic en el proceso de enseñanza-aprendizaje, mientras 
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los académicos más jóvenes y de recién incorporación a la práctica docente se 
encuentran más capacitados en el uso y manejo de dichos recursos.

Resulta ser, por lo tanto, un tema apasionante el recambio generacional de los 
académicos con relación a la cuarta revolución científico-tecnológica, desde este 
proceso que se empieza a experimentar como natural se imponen nuevas coac-
ciones a los académicos para empujarlos a su jubilación. Lo que no se pudo lograr 
mediante sistemas de retiro voluntario y de justificaciones presupuestarias, ahora 
aparecen posibilidades encubiertas en la enseñanza remota para darle velocidad al 
recambio generacional de académicos. 

Universidad, cuidadanía y vejez 

En la actualidad de la uam, el recambio generacional de los académicos viejos se 
ha convertido en un asunto de tensión universitaria de vital trascendencia, por 
formar parte de la memoria histórica de las relaciones entre las autoridades y aca-
démicos en edad de jubilarse, por ser en el presente una trama educativa, laboral, 
financiera y organizacional, y por conformar horizontes de sentido para aspirantes 
a ocupar una plaza de académico y de construcción de expectativas de vida de los 
académicos. 

Dos retos significativos impactan en el cambio generacional de la uam: las 
finanzas relacionadas con las jubilaciones y la incorporación de la enseñanza 
remota. Ambos desafíos tienen sus propias lógicas y, sin embargo, las decisiones 
posibles para resolverlos delinearán rutas de avance hacia la reconstitución de una 
universidad orientada por la lucha contra las desigualdades tecnológicas, econó-
micas, culturales, en su interior y hacia el exterior, y de las exclusiones educativas 
y sociales, presentes y futuras. 

De Sousa (2015) en el texto La Universidad en el siglo xxi señaló las contradic-
ciones que estarían cavando a favor de una crisis institucional de las universidades 
públicas expresadas en problemas de hegemonía y legitimidad. Una de las prin-
cipales contradicciones a las que hace mención el sociólogo portugués es la crisis 
financiera de las universidades públicas y la disminución de inversión por parte del 
Estado, aunada a la creciente privatización de la universidad pública expresada en 
su capitulación a las leyes del mercado.

En esa perspectiva del agotamiento de las universidades públicas, De Sousa 
(2015) propuso la reforma democrática y emancipadora de la universidad, lo que 
implicaría como punto de partida su presencia y fortalecimiento en la sociedad. 
Asimismo, recomendó otra acción política, la creación de un proyecto de nación 
trazado por un contrato político y social, que incluyera a la universidad pública, 
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en el sentido de recuperar su papel en la definición y resolución colectiva de los 
problemas sociales de consideración en el contexto global.

Los desafíos universitarios propuestos, crisis de hegemonía y legitimidad, así 
como las sugerencias realizadas por De Sousa (2015) para atender esos problemas 
siguen vigentes, e invitan a cultivar una representación social de instituciones 
universitarias vinculadas con la sociedad, y de paso ayudaría a desvanecer aquella 
opinión pública que considera a las universidades públicas como un problema 
necesario de resolver por el Estado y la sociedad. 

Además, de los desafíos externos mencionados, las universidades públicas 
tienen la presión de la cuarta revolución científico-tecnológica, ya hay indicios de 
sus futuras coacciones hacia los académicos, vislumbradas en la enseñanza remota, 
y una de sus derivaciones ejemplificadas es la pronta formación de los académicos 
en habilidades digitales. La docencia es una de las actividades académicas que está 
sufriendo mayores tensiones para ser adecuada a la única opción de cambio perci-
bida por la institución, la educación virtual. 

Ya una vez la uam asumió sin mayor reflexión colectiva su adhesión a las polí-
ticas neoliberales universitarias como una forma de sobrevivencia en un contexto 
agresivo de imposiciones de políticas educativas internacionales, los resultados 
están a la vista, ellos nos interpelan para pensar que la historia se repite y ahora se 
consagra para incluirse al concierto internacional de voces favorables a un destino 
tecnológico ineludible para todas las universidades, la educación virtual, de no 
ser así su desaparición sería eminente en circunstancias de lucha fratricida por la 
matrícula estudiantil, de nueva cuenta la lógica de mercado marca los rumbos de 
la educación superior.

En este contexto, los académicos en edad de jubilarse pueden ser considerados 
como reminiscencias del pasado o agentes resistentes al cambio tecnológico, consi-
deramos lo contrario y los pensamos con capacidades de agencia sustentadas en el 
conocimiento científico y labradas en el tiempo sociohistórico de ser y estar en la 
universidad, que deberán ser consideradas para evitar caer en los errores de operar 
el cambio en el pasado, hoy los académicos en edad de jubilarse son memoria 
científica viviente con capacidad crítica para construir horizontes de sentido para 
la educación.  

En esta trama de desafíos, atribución de funciones y posibilidades de agencia en 
las universidades públicas recuperamos algunos planteamientos realizados por De 
Sousa (2009, 2010, 2014, 2017), para tratar de ir más allá de los aparentes caminos 
sin salida en la cuestión de los académicos en edad de jubilarse. De principio, es 
necesario desmercantilizar a las universidades públicas, deconstruir el conoci-
miento científico dominante que ampara la generación de ganancia sin límites, 
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generando sendos procesos de medicalización y psicologización en la sociedad 
como únicas posibilidades del vivir bien, sobre todo para los viejos, incluyendo a 
los universitarios. 

En ese camino de agencia académica y social, los académicos viejos lejos de ser 
una carga social y académica pueden ser visibilizados más allá del estigma de resis-
tentes al cambio, darles su lugar en el recambio generacional es vital para la confor-
mación de nuevas prácticas educativas, abrir espacios comunicativos para ofrecer 
sus experiencias y densas observaciones al estudiantado, de seguro enriquecerá las 
interacciones entre los agentes educativos. Este ejercicio constructivo puede ser 
entretejido por medio de la lectura, la escritura y la comunicación dialógica para 
expresar la centralidad de los actores educativos en la construcción histórica de las 
universidades como proceso civilizatorio y humano por encima de los condicio-
nantes estructurales que la coaccionan y la condicionan en sus acciones educativas, 
entre ellas las jubilaciones. 

De inicio, hay que reconocer la exigencia de la deconstrucción del conocimiento 
dominante de la vejez para la ruptura de estereotipos y estigmatizaciones que 
provienen de constelaciones epistemológicas, teóricas, culturales y políticas, desde 
donde se sustentan comprensiones de lo que es un viejo, de sus formas esperadas de 
comportamiento social y de sus posibles futuros en la vida social (Martínez, 2021). 

En la deconstrucción del conocimiento científico dominante, la educación 
crítica desempeña un papel fundamental para la reproducción de la sociabilidad 
de los agentes universitarios y en la sociedad. Agencia educativa que puede ser 
enriquecida con la idea de Elías (1986) del tiempo social para rebatir la imagen del 
tiempo cronológico y biológico en la sociedad, y, por supuesto, en la universidad 
con relación a las jubilaciones y la presunta resistencia de los académicos en edad 
de jubilarse hacia la enseñanza remota. 

La universidad pública decodificada por concepciones críticas como las 
expuestas por De Sousa (2015) y Dussel (2009) abonan en repensar a la univer-
sidad como un espacio que tiene como propósito la formación de constitución 
de sujetos sociales para el Buen Vivir, este proceso es de alcance para todos los 
actores educativos que la habitan, por tanto, se piensa a la educación como un 
proceso formativo permanente del personal, de las autoridades y las organizaciones 
estudiantiles y sindicales que la integran, y esa base relacional formativa hacerla 
extensiva hacia los alumnos. 

Al final, si los propios agentes educativos de la universidad no son educados 
permanentemente bajo la orientación de una educación crítica, dialógica y partici-
pativa, las interacciones académicas y sociales en el campus universitario pierden 
su horizonte de sentido social, constituyéndose relaciones frágiles de convivencia 
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universitaria preñadas de racionalidad instrumental, por ejemplo, las jubilaciones 
pensadas como una cuestión económica y la educación a distancia prevista como 
un instrumento para no perder mercado universitario.  

Desde esa visión de la educación crítica para el Buen Vivir Universitario, enten-
dido como un proceso inacabado y en permanente fluir de construcción de redes 
de interacción entre actores educativos, puede incluir como eje transversal a la 
cuidadanía concebida como un bien relacional de vinculación y complementa-
riedad entre seres humanos, y para el caso que nos ocupa entre actores educativos, 
relacionalidad extensiva a la naturaleza y de una educación con sentido ecológico y 
formadora de prácticas de respeto hacia la naturaleza al interior del campus univer-
sitario (Marugán, 2017).

La ciudadanía comprendida como bien relacional contrasta con la ciudadanía 
que se asienta en la conquista y defensa de derechos para todos como aspecto 
fundante de la democracia, si bien los reconoce e integra a su quehacer social, ésta 
conforma parte de la construcción de relaciones entre seres sociales implicados 
en múltiples interacciones sociales en la vida cotidiana, se afirma en los cuidados 
entre los actuantes en una interacción social, en el reconocimiento de cuidados con 
el nosotros y los otros para la cocreación de un mundo intergeneracional trazado 
por diferencias, sin que éstas generen desigualdades sociales (Miracarelli, 2015). 

Dicha concepción de ciudadanía como determinante de una orientación cultural 
en las interacciones sociales, es deseable en su extensión a todos los resquicios de 
la universidad, además de un principio para repensar la encrucijada en que se 
encuentran los académicos en edad de jubilarse. La cuidadanía no se determina por 
la disponibilidad de recursos económicos, ni por la lógica de mercado, ni tampoco 
por la impronta de la implementación de la educación remota, al contrario, se 
sustenta en la idea de construcción de interacciones sociales de solidaridad, 
confianza y afecto en todos aquellos entrelazados en interacciones universitarias. 

El cuidado de uno y con otros para la reproducción de interacciones sociales 
se liga a la educación y a la vida cotidiana en las universidades, perspectiva que 
lo desliga de cualquier precio o carga económica y a la presunta psicologización 
como ayuda para reforzar vínculos afectivos, emotivos o sentimentales, tampoco 
presupone a un sujeto con autonomía del que dependen otros que son mirados 
como dependientes. 

Por lo tanto, la cuidadanía es un ethos cultural encarnado en las interacciones 
sociales y en ellas adquiere su sentido, por eso no es un servicio, ni ayuda social, 
ni personal, como tampoco puede regularse mediante procesos terapéuticos, es 
simplemente constituyente de relaciones de cuidado entre sí, que se otorgan cara a 
cara entre los que interactúan con reciprocidades en situaciones sociales concretas 
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bajo la perspectiva del buen vivir universitario. Así, la labor docente se enriquece, 
además de ser una actividad de enseñanza aprendizaje, también puede tener una 
función de expresividad y de cohesión afectiva, basada en los cuidados entre gene-
raciones con entendimientos, sentires y acciones propios del tiempo social en el 
que se socializaron.

Consideraciones finales

La educación es un acto social por naturaleza y en sí misma entraña cuidados que 
implican el aprendizaje de acuerdos mutuos al interior del campus universitario, 
involucrando comunicación dialógica para la valoración y estimación de ese bien 
relacional en la construcción del consenso. En este sentido, la educación debe ser 
generadora de interacciones sociales sustentadas en la solidaridad y la confianza, 
capacidades de agencia a las que todos y todas tienen acceso, y gozan de ellas por 
medio de su involucramiento en su creación, distribución y reproducción para los 
y las que participan en ellas. 

Desde la perspectiva de la cuidadanía, el cambio generacional de los académicos 
no debería limitarse a una cuestión económica, al contrario, lo que se intenta con 
ese bien relacional es la construcción y preservación de interacciones sociales en 
la educación superior marcados por la solidaridad, la crítica y la esperanza en otro 
mundo educativo y social potencial, y desde esta posibilidad construir caminos 
diferentes a la racionalidad instrumental en la jubilación de los académicos. 

Quizá, el proceso de jubilación de los académicos sea una excelente zona de 
contacto entre los actores educativos para develar el tipo de educación que tenemos 
y sus propósitos, las prácticas educativas que deseamos y no deseamos, la cons-
trucción de viejas y nuevas subjetividades, y las acciones educativas permitidas y 
clandestinas de los actores educativos. Así, la problematización de los condicio-
namientos que subyacen en las interpretaciones del recambio generacional en las 
universidades implica la apertura hacia una conciencia de los constreñimientos 
teóricos, culturales e ideológicos que encuadran a la forma de pensar y de actuar 
de los propios académicos, de las autoridades y de las organizaciones sindicales con 
respecto al recambio generacional de la planta académica. 

Por último, debemos reconocer a los académicos en edad de jubilarse como 
sujetos sociales que construyen contextos, prácticas y conciencia tanto de su 
mundo como del mundo social que habitan, ese registro reflexivo de los acadé-
micos, que va más allá de una definición de un agente social por la edad biológica, 
contribuiría a la construcción de la jubilación como una zona de afirmación de la 
vida mediante procesos de participación colectiva universitaria.
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