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En mi plan de trabajo para el año sabático de referencia, partía de dos 

constataciones mayores que caracterizan nuestro mundo contemporáneo y que 

me interesan estudiar. La primera consistía en: 

“Los efectos de la creciente digitalización de las actividades humanas abarcan ya, 

en la práctica, todas las esferas sociales, económicas, productivas, ambientales, 

financieras y políticas de las sociedades contemporáneas.” 

Y por otra parte a raiz de la publicación por la ONU de la Agenda 2030, establecía 

yo: 

“Por un lado, tenemos un conjunto de 17 problemáticas estructurales mundiales 

relacionadas entre sí y para las cuales la ONU ha establecido objetivos de 

desarrollo sostenible, y por otro lado, tenemos el conjunto de tecnologías digitales, 

tecnologías transversales que no han dejado aumentar su influencia en todos los 

ámbitos de las actividades humanas.” 

Concluía yo los siguiente: 

“El producto de este trabajo de año sabático será el borrador de un libro sobre el 

estudio de los efectos sociales, económicos y ambientales de la creciente 

digitalización de las actividades humanas”. 

 

 A continuación presentaré un resumen de las principales actividades realizadas a 

lo largo del período reportado. 

Actividad 1 

Borrador del libro cuyo título provisional es: 

“LAS RESPONSABILIDADES DETRÁS DE LA BURBUJA DE LA 

INTELIGENCIA ARTIFICIAL” 

 

Para mayo de 2024 tenía 6 capítulos desarrollados en versión bastante avanzada, 

excepto el primer capítulo que sólo desarrollé el primer tercio para dejar los otros 

dos tercios en correspondencia a lo que será la versión final del libro. 

En Anexo I presento los resúmenes de los seis capítulos. 



Esta actividad ha sido la que me ha consumido más tiempo, tanto en la búsqueda 

de bibliografía de apoyo como en su redacción. 

En paralelo estuve consultando múltiple fuentes y obteniendo textos de actualidad 

que me servirán sin duda para el armado y la redacción de la segunda parte del 

libro que se centrará en la presentación y discusión de estudios de caso actuales. 

Actividad 2 

Redacción final de un capítulo de libro que será publicado por la UAM-C 

Título del libro: "Inteligencia artificial y problemas sociales" 

Editor: Wulfrano Arturo Luna 

Título capitulo 1: “Inteligencia Artificial Responsable”   
 

A partir de septiembre de 2023, el Dr. Wulfrano Arturo Luna que estaba editando 

un libro sobre Inteligencia Artificial a partir de un ciclo de conferencias que se 

llevaron a cabo en la Unidad Cuajumalpa, me solicitó que elaborara un capítulo 

con el tema que había yo presentado en el seminario. A partir de mis propias notas 

y la notas aportadas por el Dr. Luna, me dispuse a redactar el capítulo en cuestión, 

mismo que anexo a este informe en su versión casi final. 

Actividad 3 

A partir del material recopilado para la redacción del capítulo 4 de las notas del 

libro “LAS RESPONSABILIDADES DETRÁS DE LA BURBUJA DE LA 

INTELIGENCIA ARTIFICIAL”, Elaboré una ponencia que me fue solicitada por 

parte del Posgrado de Inteligencia Artificial de la Universidad Veracruzana, como 

parte de la conmemoración de los 30 años de su creación. 

La dirección URL en donde se puede ver esta conferencia es: 

https://www.youtube.com/watch?v=Mxe5W4Cypo8&t=475s 

 

Actividad 4 

Con fecha de 1 de abril 2024 recibí la invitación de la Dra. Verónica Medina 

Bañuelos, Rectora de la Unidad Iztapalapa de la UAM para participar en el Comité 

organizador del foro Académico: ”Perspectiva transdisciplinaria de la inteligencia 

artificial en la Educación Superior” que se llevará a cabo los días 26,27 y 28 de 

agosto 2024 dentro del marco de festejos de los 50 Años de la creación de la 

UAM.  A partir de esa fecha he estado trabajando activamente en el seno del 

comité organizador. 



 

 

 

ANEXO I 

 

Resúmenes de los seis primeros capítulos del libro: “LAS RESPONSABILIDADES 

DETRÁS DE LA BURBUJA DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL” 

Capítulo 1 : Introducción 

Este capítulo inicia planteando el marco general dentro del cual se desarrollará la 

argumentación principal del libro: las problemáticas sistémicas de la Agenda 2030 

de la ONU, así como de algunas de las grandes causas de los peligros sistémicos 

del planeta, a saber la idea dominante desde el siglo XIX, de que es posible crecer 

indefinidamente en un planeta finito, con todas las consecuencias  ambientales y 

sociales que sigue causado. Se plantea a continuación qué papel debemos 

asignar en estos desarrollos planetarios al desarrollo exponencial de la 

digitalización de las actividades del ser humano – incluyendo los desarrollos 

recientes de la inteligencia artificial. 

Capítulo 2 : El mundo digital en los cincuenta 

Este capítulo inicia centrando su atención en el seminario de Darmouth de 1956, 

en donde se acuñó el término de inteligencia artificial, para pasar revista en una 

suerte de espiral que va abarcando el tiempo y los temas que conformaron su 

contexto científico, tecnológico, político, económico y social. 

 Es así como se sitúan los trabajos, de Warren y Pitts, Alan Turing, John von 

Neumann, Claude Shannon y Norbert Wiener. 

Sin duda el tema más influyente de la década de los cincuenta fue el de la 

automatización y de la teoría de la Cibernética de Norbert Wiener. Por ello se 

desarrolla particularmente ese tema bajo la óptica más original que le imprimió 

Wiener de la necesidad de desarrollar de manera responsable los avances 

tecnológicos de la automatización buscando privilegiar los beneficios que estos 

avances tecnológicos podrían tener en beneficio del ser humano. 

Se reflexiona cómo el grupo de científicos y tecnólogos reunidos en Darmouth, 

evitaron por completo la problemática social de las posibles aplicaciones del 

campo que pretendían desarrollar. 



Se pasa revista igualmente del nacimiento de Sillicon Valley y del nacimiento de la 

agencia de financiamiento de ingeniería avanzada del ejercito norteamericano, 

DARPA, que jugará un papel central en el desarrollo de la computación y de la 

inteligencia  artificial. 

 

Capítulo 3 : La investigación en inteligencia artificial y su financiamiento en 

sus primeros tres lustros 

En este capítulo se pasa revista a los avances, instituciones y circunstancias que 

marcaron el nacimiento de la computación y de la Inteligencia artificial  de 

mediados de los años cincuenta, hasta inicios de la década de los setenta. 

Se mencionan los primeros tres eventos académicos en donde se presentaron las 

ideas iniciales y programas de inteligencia artificial, para luego pasar revista a los 

principales laboratorios de investigación norteamericanos, centrando la atención 

en la creación de la oficina de procesamiento de la información de DARPA que 

jugó un papel fundamental en la consolidación de los principales laboratorios de 

computación y de inteligencia artificial. 

Se detallan tres proyectos faro financiados por DARPA que revolucionaron la 

computación y la inteligencia artificial prefigurando lo que conocemos hoy en día. 

El proyecto del Robot Shakey de Stanford, la llamada “madre de todas las 

demostraciones” de Douglas Engelbart, y el proyecto de Arpanet. 

Por último se recuerda la historia de la industria de microelectrónica centrada en la 

zona de San José, que floreció a tal grado que toda la zona se conoció como 

Sillicon Valley, en donde entre otras cosas nación la llamada “Ley de Moore”. 

 

Capítulo 4: Dos ejemplos de la incidencia social de la ciencia y tecnología 

A partir de las diferencias existentes entre las posiciones de Norbert Wiener y del 

grupo de Darmouth, iniciador de la inteligencia artificial, insisto en que la decisión 

consciente del grupo de Darmouth de no atender las preocupaciones morales y 

éticas del desarrollo de innovaciones sobre el conjunto de la humanidad. Este 

rasgo de inconciencia social por parte de los principales investigadores en 

inteligencia artificial, se vio alterado por el trabajo de Joseph Weizenbaum del MIT 

y de sus reflexiones y críticas que publicó en un libro en 1976. 

Se detallan los principales puntos de discusión expuestos por Weizenbaum, 

mostrando cómo esas reflexiones sobre la ética de la investigación, tal y como la 



analizaba en esos años son perfectamente pertinentes en la actualidad antes las 

reacciones que suscitan en la actualidad los resultados de la IAGen. 

La segunda parte del capítulo se centra en un ejemplo clásico de la relación entre 

ciencia, tecnología y sociedad y de la no neutralidad ética de la ciencia y 

tecnología. Se trata del caso de la relación que tuvo Albert Einstein, uno de los 

más importantes teóricos de la física contemporánea, con la bomba atómica y la 

carrera armamentista que se desarrolló a partir de los años cincuenta. 

A partir de los principales hechos reportados, y de las posiciones tomadas 

públicamente por Einstein, se muestra cómo es posible que desde la ciencia más 

teórica, sea posible asumir las responsabilidades en que incurren los 

investigadores sobre los desarrollos y usos reprobables de algunos de sus 

trabajos. 

Capítulo 5: Marco teórico de la ética aplicada a la ciencia y tecnología 

A partir de los casos expuestos en el capítulo 4 de J. Weizenbaum y de A. 
Einstein, en este capítulo busco enmarcar las respuestas a las siguientes 
preguntas: 
¿Cómo es posible que científicos renombrados se sientan responsables de las 
consecuencias directas o indirectas de su actividad científica o de sus respectivas 
comunidades? ¿Es la ciencia una actividad valorativamente neutra o, como 
actividad que se desarrolla dentro de la sociedad debe estar sujeta a una 
valoración por parte de la misma sociedad? 
Estos cuestionamientos abren la puerta a planteamientos epistemológicos y éticos 
de las ciencias y tecnologías de gran importancia en la actualidad. Para desarrollar 
estas líneas de razonamiento introduzco los planteamientos de León Olivé, 
epistemólogo y filósofo mexicano. 
Expongo las dos teorías que estructuran aun hoy en día las discusiones sobre el 
papel de la ciencia y tecnología en la sociedad. 
El Planteamiento 1: que defiende que la ciencia y tecnología son éticamente 
neutras. Los problemas éticos se deben al uso que se hace de esos 
conocimientos. Este es la esencia de la posición positivista de la ciencia. 
 
El Planteamiento 2: consiste en postular que la ciencia y la tecnología son 
resultado de actividades sociales que se desarrollan dentro de la estructura social 
de la humanidad, por lo que deben estar sujetas a la valoración moral como 
cualquier otra actividad humana. 
A partir de esas posiciones, presento las argumentaciones que sostienen ambas 
posturas, haciendo, sin embargo, notar las debilidades del primer planteamiento, a 
partir de múltiples ejemplos. 
Para sostener la fuerza del segundo planteamiento, desarrollo una serie de 
ejemplos históricos de diversas áreas de a ciencia estudiados desde un punto de 
vista sistémico, en donde la Sociedad es concebida como un sistema general que 



está constituido por toda una serie de subsistemas entre los que se destacan los 
subsistemas de ciencia y de tecnología.  
Hago al final un amplio repaso de las principales ciencias y tecnologías de los 
siglos XVII al XIX, apuntando las relaciones relevantes de los sistemas de ciencia 
y tecnología con otros subsistemas sociales. 
 
Capítulo 6:  Evaluación moral de la ciencia y la tecnología, de la teoría a la 
práctica.  
 
El capitulo inicia presentando un resumen de los rasgos y personajes importantes 
de la teoría dinámica de sistemas. Empieza con K. Boulding economista que en 
rompimiento con lo defendido por la economía dominante afirmaba ya en los años 
sesenta que era imposible el crecimiento indefinido en un mundo finito. El 
siguiente personaje es Jay Forrester quien desarrolló un modelo computacional 
para simular la evolución en el tiempo de grandes sistemas complejos, trabajo que 
le permitió al equipo del MIT de Donella Meadows publicar para el Club de Roma 
en 1972 el reporte denominado” Los límites del crecimiento” que como una de sus 
conclusiones fue la de mostrar que de mantenerse el crecimiento de la población 
mundial, de la industrialización, la contaminación, la producción de alimentos y la 
explotación de los recursos no renovables con las tendencias documentadas de 
1972 se alcanzarían los límites absolutos de crecimiento en un siglo. 
El siguiente estudio de dinámica de sistemas que se menciona es el de los 
“Limites Planetarios” desarrollado por Johan Rokstrom y coautores desde el 
Centro de Resiliencia de Estocolmo en 2009. En la última actualización de ese 
estudio se establece que seis de los nueve limites planetarios han sido ya 
sobrepasados. 
 Estas herramientas de análisis sistémico permiten estudiar la evolución en el 
tiempo de los efectos de las interacciones entre ciencia, tecnología y sociedad 
La relación entre este enfoque sistémico y la ética, se introduce a partir de la 
definición que hace León Olivé  de la ética en los siguientes términos: “entendemos 
el problema de la ética como la fundamentación de normas legítimas de convivencia para la 
acción y para la interacción entre seres humanos”. Más adelante Olivé sitúa el estudio de 
la ética como un fenómeno social que busca el establecimiento de normas y 
valores que permitan el desarrollo de prácticas éticamente aceptables pertinentes 
para el fenómeno de la vida en todos sus aspectos.  
La evaluación ética de los efectos de la ciencia y la tecnología sobre la sociedad 
deben hacerse por periodos de tiempo largos. Los ejemplos del cambio climático y 
el papel de los gases de efecto invernadero, no son más que uno de tanto 
ejemplos en donde la acumulación en el tiempo y el espacio de resultados es 
determinante para realizar una evaluación ética de los fenómenos involucrados. 
Estos efectos acumulativos develan un concepto central para su evaluación moral: 
el concepto de riesgo. Se discuten varios ejemplos en donde el riesgo de un nuevo 
producto de consumo humano no se detecta con claridad desde un inicio de su 
puesta a disposición de la sociedad, y fueron los efectos acumulativos, muchas 
veces irreversibles que mostraron el peligro que representaban. 
Regresando al planteamiento del estudio de las interacciones sistémicas y de sus 
flujos, se recuerda que las interacciones sistémicas son de tres tipos: energía, 



materia e información. En el caso de la información se discute el papel de un tipo 
de información esencial para el estudio de la dinámica de los sistemas sociales, la 
información llamada “dinero”. A partir de los flujos y los almacenes de esta 
información, se deduce una relación de poder económico que es una variable que 
no suele incluirse en las evaluaciones morales. 
Finalmente se introduce una herramienta que busca facilitar el análisis ético de 
cada caso concreto de relación entre ciencia, tecnología y sociedad. Esta 
herramienta, o “kit”  está compuesto por un objetivo ético general y de cuatro 
principios éticos que conforman una “brújula” ética. 
El objetivo general es:  

• Buscar en todo desarrollo científico, tecnológico y social el bienestar del ser 
humano y de la vida en el planeta, 

Y los cuatro principios éticos son: 
1. El principio kantiano que establece tratar a las personas siempre como un 

fin y nunca como medios.  
2. El principio, también kantiano, que afirma la necesidad de respetar a las 

personas como agentes autónomos: es decir, como agentes con capacidad 
de tomar decisiones, y de realizar acciones con base en decisiones que 
tomen ellos mismos sin engaño ni coacción de nadie más.  

3. El principio que prohíbe dañar o producir un sufrimiento en una persona si 
no hay alguna razón suficiente que lo justifique.  

4. El principio de sustentabilidad: Satisfacer las necesidades de las 
generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las del futuro 
para atender sus propias necesidades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
































































