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Directora – desde junio de 2021

PERSONAL ACADÉMICO

La planta académica del Instituto de Investigaciones Históricas (IIH) está integrada por 
79 académicos: 57 investigadores, entre los cuales se encuentra una investigadora 
emérita, y 22 técnicos académicos. El promedio de edad es de 54 años y el 61% de 
dicha planta académica son mujeres.

Prácticamente todos los investigadores cuentan con el grado de doctor y forman par-
te de los programas de estímulos de la institución: PRIDE y PEI. Al concluir este año, el 
81% de ellos tienen ya la categoría de titulares. Además, 55 académicos pertenecen al 
Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII), diez de ellos reconocidos 
con el máximo nivel.

Durante 2023 se realizaron las gestiones académicas de dos nuevos contratos, el pri-
mero para ocupar una plaza de investigador Asociado C en el área de Historia Colonial, 
en el marco del Subprograma de Incorporación de Jóvenes Académicos de Carrera 
(SIJA); el segundo, para ocupar una plaza de técnico académico Titular A en el área de 
Comunicación Pública de la Historia. Asimismo, se realizaron dos concursos de oposi-
ción abiertos de técnicos académicos, uno en el área de Difusión y el segundo en el 
área de Análisis y Seguimiento de la Producción Académica. Por otro lado, dos inves-
tigadores de Historia Colonial y un técnico académico en el área Editorial obtuvieron 
promoción en concursos cerrados. Los trámites se realizaron exitosamente mediante 
la plataforma Sistema de Evaluación de Concursos Abiertos (eCOA).

INVESTIGACIÓN

Durante el periodo que nos ocupa, se desarrollaron 105 proyectos de investigación 
individuales y 79 colectivos. Todos los investigadores cuentan con proyectos vigentes, 
financiados con recursos internos, lo que se traduce en una intensa actividad de las 
cuatro áreas de investigación del Instituto: Historia de los Pueblos Indígenas, Historia 
Colonial, Historia Moderna y Contemporánea e Historia Mundial.
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Por su calidad e impacto, cuatro proyectos obtuvieron financiamiento del Programa de 
Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica (PAPIIT). Éstos son: Tex-
tos para la educación de nobles nahuas. Traducción, estudio y edición del Ms. 1477 de 
la Biblioteca Nacional de México, coordinado por la Dra. Berenice Alcántara (IN401623); 
Las mujeres en la antigüedad maya: análisis y estudio comparativo, de la Dra. María 
Elena Vega (IN402223); Tonalámatl de Aubin: nuevos estudios sobre un códice adi-
vinatorio, dirigido por Guilhem Olivier (IN403023); Migración e imperio. Escalas de la 
movilidad humana en las capitales de los mundos ibéricos 1580-1830, del Dr. Gibran 
Bautista y Lugo (IN403623). Continúa el proyecto Prácticas religiosas de la sociedad 
novohispana, siglos XVI al XVIII, de la Dra. Gisela von Wobeser (IN401522), iniciado en 
fechas previas.

Entre los proyectos de reciente inicio en colaboración con instituciones internaciona-
les dirigidos por investigadores del Instituto destacan los que siguen: El Códice Vati-
cano A (Vat. Lat. 3738): Historia, recepción y contenido de un manuscrito pictográfico 
colonial sobre el México antiguo, a cargo del Dr. Guilhem Olivier en colaboración con 
la Universidad de Roma La Sapienza; Historia marítima en Iberoamérica, de la Dra. Gua-
dalupe Pinzón con la Universidad del Norte de Colombia, el Centro de Investigaciones 
y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) y el Instituto Nacional de Antro-
pología e Historia (INAH), mismo que se asocia a un seminario institucional; Familias 
canarias en México S XIX-XX, del Dr. Javier Sanchiz junto con la Sociedad de Estudios 
Genealógicos y Heráldicos de Canarias (SEGEHECA); Historia indígena contemporánea: 
Igualdad epistemológica en la Universidad a través del estudio del cine y del arte ame-
rindio, de la Dra. María Isabel Martínez con la Universidad Federal del Sur de Bahía, 
Brasil; Las mujeres en la antigüedad maya: análisis y estudio comparativo, a cargo de 
María Elena Vega, en colaboración con el Museo Popol Vuh de la Universidad Francisco 
Marroquín de Guatemala.

Adicionalmente, investigadores del IIH participan en los siguientes proyectos: Dra. Ca-
rolina Abadía, Música en una ciudad colonial. Actores, escenarios y prácticas musicales 
en Santiago de Cali, siglos XVII al XVIII, en colaboración con la Universidad del Valle de 
Colombia; Dr. Patrick Johansson, Éditión facsimilaire savante des manuscrits Mexicain 
40 et Mexicain 85 de la BNF, con la Biblioteca Nacional de Francia; Dra. Elisa Speckman, 
El uso procesal de la historia de la Monarquía en litigios territoriales, internacionales, 
nacionales y comunitarios, con la Universidad Autónoma de Madrid; finalmente, la 
Dra. Leonor Ludlow participa en tres proyectos: Actores sociales en las regulaciones 
comerciales del periodo independiente, con la Casa de Velázquez en Madrid; El libera-
lismo en México y en España: las prácticas y principios educativos, con la Universidad 
de Cantabria y el Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM, y México en el 
siglo XIX: los grandes problemas de la república, 1823-1911, con la Universidad Jaume I 
de España.
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Finalmente, el Instituto tuvo presencia en nuevos proyectos de carácter nacional e 
interinstitucional, entre ellos: Historia de la corrupción en México, participación de la 
Dra. Elisa Speckman con El Colegio de México; La orientación y apuesta por el futuro 
en la construcción de las dinámicas comunitarias de los pueblos indígenas en México. 
Repensar la tradición, la contemporaneidad y el futuro como ejes para pensar la idea 
de comunidad, participación de la Dra. Marta Martín Gabaldón con El Colegio de Mi-
choacán, la Universidad Veracruzana y la Universidad Autónoma de la Ciudad de Mé-
xico; finalmente, el Dr. Gabriel Pastrana participa en Cuauhtémoc. A 500 años de su 
muerte, proyecto multidisciplinario en el marco de la exposición del mismo nombre 
dirigido por el Instituto Nacional de Antropología e Historia.

El Instituto es sede de 24 seminarios permanentes que sirven como espacio de diá-
logo y reflexión a investigadores de diversas instituciones académicas. Dos de estos 
seminarios son de reciente creación: Idolatrías e Instituciones Eclesiásticas, encabeza-
do por Gerardo Lara, e Historia Marítima en Iberoamérica, dirigido por Mariana Favila, 
Raquel Güereca, Antonio Jaramillo Arango, Flor Trejo y Guadalupe Pinzón.

PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN

De acuerdo con el Sistema de Informes Académicos de la Coordinación de Huma-
nidades, en el Instituto se publicaron 30 libros arbitrados: 12 de autoría única y 18 
coordinados. También aparecieron 58 capítulos en libros colectivos y 46 en revistas 
especializadas, 12 de ellas electrónicas.

Los títulos publicados por los investigadores fueron: 

 – A flor de piel. Tiempos y ritmos de la práctica de la vacunación en la ciudad de México 
durante el siglo XIX, de Claudia Agostoni

 – Breve Historia de la Edad Media Occidental, de Martín Ríos Saloma

 – Construcción de un espacio marítimo: el Pacífico y su evolución a partir de sus redes 
transoceánicas e interamericanas (1521-1821), coordinado por Guadalupe Pinzón 
en colaboración con Raquel Güereca Durán

 – Corte y sociedad cortesana en el Mundo Hispánico (siglos XVI -XVIII), coordinado por 
Iván Escamilla

 – De mujeres históricas a historiadoras. Aportes femeninos a la historia de Colombia, 
siglos XVIII al XXI, coordinado por Carolina Abadía

 – Debates en torno a la escritura jeroglífica náhuatl, de María Elena Vega

 – Desarrollo agrícola y acuerdos políticos en el norte de México: los centros de contrata-
ción del Programa Bracero, 1947-1964, de Diana Irina Córdoba. 
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 – Ecos de Historia Para Qué, de Alfredo Ávila

 – El diablo y las máscaras. Creencias indígenas y cambio religioso en la América espa-
ñola. Aproximaciones históricas a un problema antropológico, coordinado por Ge-
rardo Lara y Roberto Martínez

 – El espejo de las Indias Occidentales. Un mundo de mundos: interacción y reciprocida-
des, coordinado por Gibran Bautista

 – El ídolo y las hogueras. Idolatría y evangelización en América virreinal, siglos XVI XVIII, 
coordinado por Gerardo Lara y Roberto Martínez

 – El lugar de las mujeres en la historia. Desplazando los límites de la representación del 
mundo, coordinado por Estela Roselló

 – Fuerzas armadas y formación del Estado en la Historia de México (siglos XIX-XX), coor-
dinado por Iván Valdez Bubnov

 – Historias de la conquista. Aspectos de la historiografía de tradición náhuatl, de Mi-
guel Pastrana

 – Historias recuperadas. Historiografía indígena en el Altiplano novohispano, de José 
Rubén Romero

 – Las pruebas en la investigación. Diez entrevistas, coordinado por Francisco Quijano

 – Liderazgos indígenas en zonas de frontera iberoamericanas. Siglos XVII-XIX, coordina-
do por Regina Lira

 – Locura y psiquiatría en Perú, 1859 1947. Instituciones, miradas, juicios y prejuicios, de 
Andrés Ríos

 – Los indigenismos en el español de México, de Patrick Johansson

 – Miradas globales desde América Latina. Estudios históricos más allá de lo nacional, 
coordinado por Daniel Kent

 – Naciones entre fronteras: hacia una historia de la violencia en la región fronteriza 
México Estados Unidos (siglos XVIII-XXI), coordinado por Marcela Terrazas

 – Nueva España y el Pacífico hispánico. Un homenaje a Carmen Yuste, coordinado por 
María del Pilar Martínez López-Cano y Javier Sanchiz

 – Penalistas españoles y ciencias penales en el México de mediados del siglo XX, de Elisa 
Speckman

 – Trabajar y velar: reformismo en el arzobispado de México durante la prelacía de Ma-
nuel Rubio y Salinas (1748-1765), de María Teresa Álvarez Icaza

 – Tula y los toltecas en la historiografía mexicana del siglo XVIII al XXI, de Miguel Pas-
trana Flores
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INTERCAMBIO ACADÉMICO / MOVILIDAD ACADÉMICA

Un objetivo central de la gestión ha sido reafirmar la vinculación y el intercambio con 
otras entidades y dependencias de la UNAM, organismos académicos y diversos secto-
res de la sociedad. Los académicos del IIH asumieron el compromiso participando en 
diversas actividades y reuniones académicas presenciales y por vía remota. 

Hay que destacar la participación del Instituto en el Programa de Becas Posdoctora-
les de la UNAM durante 2023. El Instituto recibió nueve becarios posdoctorales pro-
venientes de reconocidas instituciones mexicanas: El Colegio de México, Instituto de 
Investigaciones Dr. José María Luis Mora, El Colegio de Michoacán, Universidad Ibe-
roamericana. 

Para la Secretaría Académica ha sido prioritario integrar a las personas que cursan su 
posdoctorado tanto a las líneas de investigación del Instituto como a la propia co-
munidad, por lo que ha estado en estrecho contacto con ellas. Se buscó sumarlas a 
seminarios e invitarlas a participar en proyectos institucionales. 

ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN  
EVENTOS ACADÉMICOS

En lo relativo a reuniones académicas, nuestros investigadores participaron en 150 
eventos nacionales y 115 de carácter internacional. Esto supone la presentación de nu-
merosas conferencias y ponencias en diversos congresos, coloquios, jornadas, mesas 
redondas, seminarios, simposios, encuentros y otro tipo de reuniones especializadas.

Durante el año 2023 se organizaron 68 actividades académicas, la mayoría fueron tras-
mitidas en vivo a través del sitio web YouTube UNAM-Históricas o mediante la platafor-
ma Zoom. Entre ellas destacan: Coloquio Relecturas del Fracaso. Comunidades, géne-
ro, raza y lengua en perspectiva histórica; Coloquio Códice Cospi. Historia, contenidos 
y significados de un manuscrito mesoamericano; Simposio internacional Memoria, 
migración e imperio. Narrativas de la modernidad y prácticas historiográficas; Colo-
quio Historia de la vida de la iglesia novohispana; Jornadas conmemorativas por los 
150 años del natalicio de Ricardo Flores Magón. La rebeldía como derecho supremo; 
XII Congreso Internacional de mayistas; Ciclo de difusión y divulgación de la historia 
en Oaxaca, 2023; Coloquio internacional Formas de migración y culturas urbanas en 
los mundo ibéricos; VIII Congreso Internacional de Historia de la América Hispánica 
(siglos XVI-XIX). Las naciones indias: hegemonías, fronteras y agencias. Homenaje a 
Juan Carlos Ruiz Guadalajara; Jornadas Historias de los sistemas financieros en el si-
glo XX; Coloquio internacional Ciudades e infraestructuras en Latinoamérica. Poder, 
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espacio y naturaleza en la fábrica urbana moderna; Simposio Internacional Los funda-
mentos industriales del Galeón de Manila-Acapulco: movilización de recursos y globa-
lización, 1565-1816; Coloquio Estrategias de integración en las fronteras americanas 
de los mundos ibéricos; Coloquio internacional Tonalámatl de Aubin. Nuevos estudios 
sobre un códice adivinatorio; 4o Coloquio Estudios Sobre Cultura Marítima en México. 
Geografías acuáticas. Fronteras o espacios de conectividad; Jornada académica inter-
nacional Presencia canaria en Nueva España. Un acercamiento desde la Genealogía y 
la Historia del Arte; Seminario de Historia Internacional La Entente Internationale An-
ticommuniste en España y América Latina (1924-1939). Contribución a la historia del 
anticomunismo organizado global antes de 1945.

Del 26 de abril al 21 de junio se llevó a cabo la edición número 33 del emblemático 
ciclo de conferencias “El Historiador frente a la Historia. El pasado del presente” coor-
dinado por la Dra. María del Carmen Sánchez Uriarte, secretaria Técnica del Instituto. 
En esta ocasión fue dedicado a la historia de las emociones y coordinado por Susana 
Sosenski y Estela Roselló. Participaron distinguidas y distinguidos conferencistas, que 
en un diálogo interdisciplinario reflexionaron acerca de las emociones, los afectos, los 
sentimientos y las pasiones que dieron sentido a la vida de los seres humanos en dife-
rentes etapas del pasado. El ciclo se llevó a cabo en ocho sesiones híbridas; en tres de 
ellas los ponentes estuvieron a distancia y en cinco lo hicieron de manera presencial. 

DOCENCIA

El Instituto de Investigaciones Históricas está comprometido con la docencia y la for-
mación de recursos humanos, actividad fundamental y compromiso prioritario de la 
Universidad. De tal manera, los investigadores impartieron durante 2023 un total de 65 
cursos de licenciatura, 32 de maestría y siete de doctorado, dentro y fuera de la UNAM. 
La mayor parte de nuestros académicos forman parte del padrón de tutores del Pos-
grado de Historia, además participan en padrones de otros posgrados como son los de 
Arquitectura, Estudios Mesoamericanos, Estudios Latinoamericanos y Antropología.

La contribución del Instituto a la formación de recursos humanos de alto nivel se ex-
presa particularmente en la dirección de tesis y trabajos de investigación de largo 
aliento. Los investigadores dirigieron 11 tesis de licenciatura, 14 de maestría y 30 de 
doctorado que fueron presentadas y aprobadas, 72% de ellas con mención honorífica.

La actual Dirección pone especial atención en la educación continua, indispensable 
para vincular al Instituto con la sociedad, captar nuevos públicos y obtener recursos 
extraordinarios. Se pretende que talleres, cursos y diplomados híbridos, presenciales y 
virtuales atraigan amplias y plurales audiencias.  Este año se organizaron los siguien-
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tes cursos y talleres, todos con una gran demanda: Curso a distancia Introducción a 
la historia de la salud mental; Curso a distancia Cuba en la era de las comunicacio-
nes marítimas. Siglos XVI-XIX; Curso Pensar la Historia Globalmente; Curso a distancia 
Instrumentos para enfrentar problemas éticos y malas prácticas en las publicaciones 
académicas; Diplomado virtual El papel de las mujeres en la historia de México; Curso 
presencial Introducción a la Edad Media; Taller Cambio institucional y enfoques para el 
estudio de lo económico con perspectiva de género ; Taller Historia Social en México, 
organizado en conjunto con la Asociación Latinoamericana e Ibérica de Historia Social.

No se ha descuidado el interés por acentuar la presencia del Instituto en varios nive-
les educativos ya que forma parte activa del Comité Organizador de la Olimpiada del 
Conocimiento. Por otra parte, los materiales ofrecidos en nuestro repositorio institu-
cional son consultados en mayor medida por jóvenes que tienen entre 18 y 24 años y, 
al mismo tiempo, se han generado iniciativas para publicar contenidos de divulgación 
dirigidos a estudiantes de nivel medio y superior.

COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN

Junto con la investigación y la docencia, la difusión y la divulgación del conocimiento 
son tareas sustantivas de la UNAM. El Instituto ha buscado publicar obras de alto nivel 
académico, reimprimir libros de autores significativos en calidad de homenaje y obras 
agotadas con alta demanda, generar interés de públicos diversos y, en todos los casos, 
reducir costos y optimizar el presupuesto. Para agilizar el proceso editorial, que inicia 
con la recepción de manuscritos y finaliza con la entrega de la obra en almacén, se ha 
diseñado un nuevo sistema que responde al esfuerzo por transparentar procesos y 
lograr una mejor comunicación con la comunidad.

Durante 2023 los esfuerzos del Departamento Editorial culminaron en la publicación 
de 21 libros impresos y 17 en formato electrónico, algunos de ellos en coedición con 
prestigiadas casas editoriales. Destacan:

 – La modernización porfiriana vista por los viajeros, José Enrique Covarrubias e Itzel 
Toledo García

 – El nahualismo, Roberto Martínez González

 – Trabajar y velar. Reformismo en el arzobispado de México durante la prelacía de Ma-
nuel Rubio y Salinas, 1748-1765, María Teresa Álvarez Icaza Longoria

 – La Suprema Corte en la Revolución, José Ramón Cossío Díaz, José Omar Hernández 
Salgado

 – Introducción a la cultura náhuatl prehispánica, José Rubén Romero Galván
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 – Instantes sin historia. La violencia política y de Estado en México, Camilo Vicente 
Ovalle

 – La mordida policial en la Ciudad de México: historia de una práctica, Diego Pulido 
Esteva

 – Ciudad anfibia. México Tenochtitlan en el siglo XVI, Antonio Rubial García y Jessica 
Ramírez Méndez

 – Caricatura e historia. Reflexión teórica y propuesta metodológica, Fausta Gantús

 – Historia de las emociones para una nueva era: cuidados, riesgos y esperanzas, Estela 
Roselló Soberón

 – Heridas en la tierra. Colonización, racismo y agroindustria en México, Daniel Kent Ca-
rrasco

Finalmente, hay que destacar que las publicaciones periódicas del Instituto, Estudios 
de Cultura Náhuatl, Estudios de Historia Novohispana y Estudios de Historia Moderna y 
Contemporánea de México están al día.

ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN,  
COOPERACIÓN Y COLABORACIÓN

Sin duda, las más importantes actividades de cooperación y colaboración realizadas 
por el Instituto se llevan a cabo con universidades y centros de investigación y docen-
cia a nivel nacional e internacional. Durante 2023 se reforzó la vinculación institucional 
y el intercambio con otras entidades y dependencias de la UNAM, distintos organis-
mos académicos y diversos sectores de la sociedad.

En este periodo se firmaron cuatro convenios de colaboración: con el Instituto de Geo-
grafía de la UNAM, con el Ateneo Español de México, con el Archivo General del Esta-
do de Oaxaca y con la Universidad Bernardo O’Higgins de Chile. Otros seis convenios 
siguen vigentes y gracias a ellos se mantienen vínculos de trabajo. Uno de ellos con la 
Secretaría de Desarrollo Institucional, a través de la Dirección General de Repositorios 
Universitarios, y la Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México de la Ofici-
na de la Presidencia de la República. El resto de los convenios continúa con las siguien-
tes entidades e instituciones: Facultad de Ciencias de la UNAM, Universidad Autónoma 
Benito Juárez de Oaxaca, Instituto Welte para Estudios Oaxaqueños, Instituto Cultural 
de México en Washington y la Universidad de Cantabria. Por tanto, se cuenta con diez 
convenios vigentes: tres con instituciones extranjeras, cuatro con dependencias nacio-
nales (una de ellas de la Ciudad de México) y tres con entidades de la UNAM. 
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PREMIOS Y DISTINCIONES

Los premios y distinciones concedidos durante 2023 a integrantes del Instituto dan 
cuenta del reconocimiento que la UNAM y otras instituciones otorgan a la calidad del 
trabajo que cotidianamente llevan a cabo. Destacan:

 – Distinción como titular de la Cátedra Institucional Primo Feliciano Velázquez, ads-
crita al Programa de Historia, El Colegio de San Luis, A.C, enero-diciembre 2023, 
para la doctora Claudia Agostini.

 – Nombramiento como presidenta de la Sociedad Iberoamericana de Historia de 
las Emociones y la Experiencia (periodo 2022-2026) para la doctora Estela Roselló, 
por parte de la Red Internacional de Universidades de España y de América Lati-
na, España.

 – Reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz de la UNAM para Roselia López.

 – Premio al mejor artículo en Historia Social 2022 por parte del Comité Mexicano 
de Ciencias Históricas por su trabajo “Modernidad y migración: los trabajadores 
agrícolas temporales y su presencia en tres entornos urbanos” para la doctora 
Diana Irina Córdoba.

 – Reconocimiento por 20 años en procesos de acreditación para el doctor Silvestre 
Villegas por parte de la Asociación para la Acreditación y certificación en Ciencias 
Sociales A.C. 

 – Distinción como Académico de número para el doctor Martín Ríos Saloma por 
parte de la Academia Hispanoamericana de Ciencias, Artes y Letras Correspon-
diente de la Real Española.

 – Reconocimiento por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia a la 
doctora Virgina Guedea por la Formación de profesionales en las ciencias antro-
pológicas e históricas, así como por su labor y trayectoria como Fundadora del 
Posgrado en Historia y Etnohistoria de la Escuela Nacional de Antropología e His-
toria, en el marco de la celebración de los 85 años de dicha institución.

 – Medalla a la mejor tesis de doctorado para la doctora Leonor Ludlow por parte de 
la Asociación Mexicana de Historia Económica.

 – Premio Universidad Nacional otorgado por la UNAM en la categoría Investigación 
en Humanidades para el doctor Felipe Castro.

 – Distinción como Miembro del Jurado Calificador del Premio Antonio García Cu-
bas a la Labor Editorial 2023 para la maestra Rosalba Cruz por parte del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia.
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 – Distinción como miembro del Claustro de Doctores para la doctora Elisa Speck-
man, por parte de la Facultad de Derecho de la UNAM.

IGUALDAD DE GÉNERO

La cuestión de género es una preocupación clave de la Universidad a la que se suma 
nuestra Comisión Interna para la Igualdad de Género: las mismas oportunidades para 
todas las personas y la respuesta contundente ante cualquier acto de discriminación 
o violencia.

El Instituto ha fortalecido Género y patriarcado como línea de investigación para 
contribuir a la atención de esta problemática. El sitio Género en Históricas incluye el 
apartado Mujeres en Históricas, donde, a través de la disposición de ensayos, artículos, 
libros, bibliografías y material audiovisual resultantes de la investigación y de las activi-
dades académicas desarrolladas a lo largo de 78 años de existencia, el Instituto pone al 
alcance de la comunidad universitaria los conocimientos generados en torno al tema, 
al tiempo que alienta nuevas investigaciones y participa en los debates actuales sobre 
la igualdad de género en la UNAM. Por su parte, la Biblioteca Rafael Granados constitu-
yó un acervo especializado en Historia de Género. Ambos esfuerzos han sido iniciativa 
de la Comisión Interna para la Igualdad de Género (CInIG) partiendo del interés por 
difundir la cultura de respeto y no violencia.

Se encuentran en curso los proyectos de investigación: Historia cultural de los hombres 
y las mujeres, de la Dra. Estela Roselló; Mujeres y acceso a la propiedad en el siglo XIX, 
a cargo de la Dra. Irina Córdoba; Historia de las mujeres en la primera mitad del siglo 
XIX, de la Dra. Ana Carolina Ibarra; Las mujeres en el mundo antiguo y Las mujeres en la 
antigüedad maya: análisis y estudio comparativo, de María Elena Vega; Mujeres y terri-
torio en las fronteras iberoamericanas, siglos XVIII y XIX, de Diana Roselly Pérez; finalizó 
durante el periodo Escritos de mujeres siglos XVI-XVII. Educación, escritura y género en 
Nueva España, de la Dra. Estela Roselló.

Hay que subrayar que miembros de la comunidad académica del Instituto han partici-
pado en eventos relacionados con esta temática. De igual forma, colaboraron en diver-
sas publicaciones aportando elementos teóricos y metodológicos desde un enfoque 
interdisciplinario. Aunado a lo anterior, la institución ha respondido a las iniciativas 
de la Coordinación para la Igualdad de Género en la UNAM (CIGU) para fortalecer la 
cultura de género. Se organizaron el Coloquio Relecturas del Fracaso. Comunidades, 
género, raza y lengua en perspectiva histórica; Conversatorio Desde otros márgenes. 
Poder, cuerpos femeninos y espacios liminales; Mesa redonda Mujeres y resistencias 
en la Edad Moderna; Mesa redonda Mujeres, indígenas y afrodescendientes frente a la 
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monarquía hispana; Primera jornada académica Mujeres. Registro y memoria; Mesa de 
comentarios y debate sobre el libro De mujeres históricas a historiadoras. Investigaciones 
y aportes femeninos a la historia de Colombia, siglos XVIII al XXI.

INFRAESTRUCTURA

En este periodo se recibió presupuesto para la remodelación de la planta baja del 
Instituto. La obra diseñada por la Facultad de Arquitectura, que incluye una librería y 
optimiza los espacios disponibles, inició durante el segundo semestre del año. Por otra 
parte, gracias al apoyo de la Secretaría de Desarrollo Institucional, la colaboración de la 
Coordinación de la Unidad de Extensión Académica en esa entidad y la gestión de los 
académicos de la Unidad Oaxaca, se cuenta con dos cubículos nuevos en la sede de 
la UNAM que aloja la Biblioteca Beatriz de la Fuente, y que se suman a las instalaciones 
que continúan en uso por parte de nuestros colegas en las instalaciones del Jardín 
Etnobotánico del estado de Oaxaca. A lo anterior se agregan las mejoras y los trabajos 
de mantenimiento y equipamiento que en este periodo se realizaron en ambas sedes. 

Se adquirieron más estanterías móviles para la bodega de libros y el archivo de con-
centración e histórico; detectores de humo, cámaras de seguridad, luminarias, limpie-
za de acervo bibliográfico y pintura en diversas áreas. En Oaxaca, el equipo de la Se-
cretaría Administrativa realizó labores de mantenimiento; además, recientemente se 
adquirieron muebles y equipo de cómputo para los nuevos espacios. En cuanto a las 
redes y telecomunicaciones, sin entrar en detalle, pueden mencionarse las siguientes 
adquisiciones: un conmutador que permitió la actualización del firmware de los res-
tantes equipos de enrutamiento y comunicación en la red local e internet; un switch 
de 24 puertos que posibilita equipar los componentes que dan funcionalidad a los 
servicios de comunicación cableada; un escáner especializado y de alto formato para 
digitalizar libros sin provocar daño físico y poblar el repositorio; instrumentos para el 
sistema de videoconferencias; discos de estado sólido para mejorar procesadores de 
ambas sedes; y computadoras portátiles para el área de administración y la librería. 
Cabe señalar que, bajo el criterio de racionalidad, el Departamento de Servicios Gene-
rales ha hecho circular a otras dependencias universitarias sillas, escritorios y diversos 
muebles que estaban embodegados y que se encuentran en buen estado, especial-
mente sedes del Colegio de Ciencias y Humanidades. Se cumple así con prácticas de 
ahorro y solidaridad interuniversitaria.
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