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PROGRAMA Lunes 11 de septiembre de 2023
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catalán mediante métodos estadísticos basados en corpus

Lingüística Computacional - Socialmente Responsable

Preguntas y respuestas

Preguntas y respuestas

Uso de adapters para ajuste fino 
en el procesamiento de lenguaje natural

La producción discursiva sobre neoliberalismo 
en los periódicos La Jornada y El Universal 
durante la transición política en México 2018-2019

Gerardo E. Sierra Martínez (GIL-IINGEN-UNAM)

Gemma Bel-Enguix, Francisco Maravilla Jácome (GIL-IINGEN-UNAM)

Mariano Escutia Ochoa (UAM, UABC), 
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Eric Noriega (UABC), Rubí Janeth Gómez Valle (UABC)

Gemma Bel Enguix (GIL-IINGEN-UNAM), 
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Lunes 11 de septiembre de 2023

Moderadora: Helena Gómez Adorno

Moderadora: Gemma Bel Enguix

Mesa 4. Redes sociales    

Mesa 5. Aplicaciones de PLN      

13:20 a 13:40
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13:40 a 13:55
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Atribución de autoría de una IA (Chat PGT)

Análisis del uso de emojis vintage en el lenguaje 
juvenil dentro de las redes sociales: memes de emotiguy

El uso de ChatGPT 3 y GPT-4 como asistente virtual 
en el diseño de estrategias de Phishing y su atención 
desde una perspectiva de ciber seguridad actualizada

Esquemas de Winograd en Español

Pandore: interfaz en línea para la investigación en humanidades

Preguntas y respuestas

Preprocesamiento de grandes corpus extraídos de Twitter: 
eliminación de tweets léxico-similares

Creación de corpus de Mensajería Instantánea: 
Corpus Cempasúchil

HUrtful HUmour (HUHU) Detección de propagación 
de prejuicios a través del uso de humor en Twitter

Preguntas y respuestas

Preguntas y respuestas

Jacqueline Baez Segura, Youssette Deneb De León Ramírez, 
Etna Abril Heras Vargas, Mariana Sandria Alvarez (FFyL-UNAM)
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Montserrat Beltran Barajas (UABC), Rubi Janeth Gómez Valle (UABC)

America Daniela Flores Espinosa, 
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Orly González Kahnn (FFyL-UNAM), Darnes Vilariño Ayala (BUAP)
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Automatización de buscadores 
léxicos en áreas de especialidad

Gerardo E. Sierra Martínez (GIL-IINGEN-UNAM)

Existe la necesidad de contar con diccionarios onomasiológicos, aquellos que permiten 

encontrar un término a partir de la descripción del concepto en lenguaje natural; por ejem-

plo, cuando conocemos el concepto, pero no sabemos si existe el término correspondien-

te. Aún más ante el creciente incremento del léxico en áreas de especialidad. En el Grupo 

de Ingeniería Lingüística (GIL) se está realizando un proyecto de Fronteras de la Ciencia 

de Conahcyt para crear una herramienta que facilite la creación de diccionarios para este 

tipo de búsqueda, a partir de una colección de corpus en un área de especialidad. Se pro-

pone un modelo basado en técnicas de grafos léxicos, el diseño del motor de búsqueda 

inversa y la implementación de la creación del diccionario de búsqueda léxica como un 

módulo del sistema de gestión GeCo (Sierra, Solórzano y Curiel, 2017), creado en el GIL 

y su consulta en línea.

Sierra G., Solórzano J., Curiel A. (2017) “GECO, un Gestor de Corpus colaborativo basado en web”. 
Linguamatica 9 (2), pp. 57-72.

Bibliografía
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Aproximación a la evolución 
del léxico catalán mediante métodos 
estadísticos basados en corpus

Gemma Bel Enguix (GIL-IINGEN-UNAM), 
Àngels Massip-Bonet (Universitat de Barcelona),
Irene Castellón (Universitat de Barcelona)

Durante años la diacronía ha quedado fuera del campo de estudio de la lingüística com-

putacional. Sin embargo el uso de la estadística, los sistemas basados en semántica distri-

bucional y la extensión de la lingüística cuantitativa han impulsado de nuevo el interés por 

caracterizar formalmente la evolución de las lenguas.

Este trabajo se enmarca en el proyecto “Elaboración de una metodología de estudio 

de corpus mediante métodos computacionales”, llevado a cabo en colaboración entre la 

Universitat de Barcelona y la UNAM. En él, se implementan técnicas propias de PLN para 

abordar la evolución del léxico catalán en corpus de distintos siglos: desde el XIII al XXI.

Para realizar el trabajo se han aplicado análisis de contraste de frecuencias de térmi-

nos. Además, se han entrenado sistemas de vectores word2vec, en cada uno de los distin-

tos cortes temporales. Esto ha permitido ilustrar el desplazamiento semántico de algunas 

palabras a lo largo de etapas históricas reseñadas, y plasmar los resultados mediante las 

herramientas de visualización de Python.

La mayor dificultad en la realización de este estudio es la falta de analizadores infor-

máticos adecuados para tratar textos pertenecientes a estadios anteriores de la lengua, las 

divergencias ortográficas y la imposibilidad de realizar una sistematización automatizada 

de las fuentes.
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Detección de emociones en textos 
con un diccionario léxico fijo en LIWC

Gemma Bel-Enguix, Francisco Maravilla Jácome (GIL-IINGEN-UNAM)

Los métodos de aprendizaje supervisado y redes neuronales se han extendido en los 

últimos años en el área de PLN (Sidorov, 2013). En cambio, estas técnicas son costosas 

computacionalmente en capacidad de almacenamiento y de procesamiento.

Desde el área de la psicología y la lingüística aplicada, han surgido varias alter-

nativas para los usuarios con conocimientos básicos en programación. Entre ellas está 

LIWC, un programa que facilita el análisis del lenguaje para los investigadores que no 

cuentan con un departamento de computación o a universidades pequeñas con recursos 

limitados. Su funcionamiento precisa de la elaboración de diccionarios compatibles con 

el programa.

Una de las aplicaciones más de LIWC es el análisis de emociones. Para ello, se está 

trabajando en un diccionario basado en las cinco emociones de Ekman, que se encuentra 

en fase experimental actualmente. El diccionario está conformado por una lista de palabras 

emotivas, tomadas del SEL de Sidorov (2014). Esta lista es entregada a etiquetadores y se 

les pide que las califiquen del uno al cinco en cada emoción según la probabilidad de apa-

rición de la palabra en contextos emotivos específicos. Después de este etiquetado, los 

resultados se contrastan, analizando el nivel de acuerdo entre los etiquetadores y optando 

por la calificación intermedia entre todos.

Sidorov, G. et al. (2013). “Empirical Study of Machine Learning Based Approach for Opinion Mining in 
Tweets”. En: Batyrshin, I., González Mendoza, M. (eds) Advances in Artificial Intelligence. MICAI 2012. 
Lecture Notes in Computer Science, vol 7629. Springer, Berlin, Heidelberg. Pags 1-14.

Sidorov, G et al. (2014). “Creación y evaluación de un diccionario marcado con emociones y ponderado para 
el español”. Onomáizen. 29, julio 2014. Universidad Católoca de Chile. Santiago, Chile. Pags 31-46.

Bibliografía
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Lingüística Computacional 
Socialmente Responsable

Luis Alberto Camacho Vázquez (LPLN-CIC, IPN)

Con base en el reporte 2021 de inversión del PIB de los países en investigación y desa-

rrollo (UNESCO, 2021), México emplea aproximadamente el 0.5%, el cual es un porcen-

taje por debajo del 2% al 5% que destinan los países líderes en innovación. En respuesta 

a esta situación, el Instituto Politécnico Nacional impulsa iniciativas como el “Desafío de 

Ingeniería Socialmente Responsable” (IPN CIITEC, 2023), que promueve el desarrollo 

humano, la innovación y la competitividad en el país, mediante la aplicación de la res-

ponsabilidad social (World Health Organization, 2000) desde el ámbito de la ingeniería, 

la ciencia y la tecnología.

La responsabilidad social, mediante el diseño de proyectos de innovación social 

(Cano Olvera, 2023), puede ser aplicada en las diversa áreas de la lingüística computa-

cional (Sidorov, 2013), tal como, el procesamiento de lenguaje natural y en particular la 

detección de emociones negativas (Ekman, 1992); asco, ira, miedo y tristeza en textos 

cortos (en concreto, tweets), mediante una comparativa entre modelos de aprendizaje 

profundo; BERT (Devlin, Chang, Lee, & Toutanova, 2019) y RoBERTa (Liu, y otros, 2019), 

frente a modelos de aprendizaje automático; regresión logística (Hosmer & Lemeshow, 

2000), multinomial Naive Bayes (Manning, Raghavan, & Schütze, 2008) y vectores de 

soporte lineal (Cortes & Vapnik, 1995). A través de un enfoque en; las partes benefi-

ciadas en la sociedad, los problemas prioritarios nacionales que se atienden (impactos 

ambientales, sociales y económicos, tanto negativos como positivos), alineación de di-

chos problemas con las problemáticas globales que atienden los objetivos de desarrollo 

sostenible (United Nations, 2017), normativas nacionales e internacionales aplicables y 

las acciones para mitigar, reducir o eliminar las problemáticas abordadas.

La finalidad de esta propuesta a presentarse en el “XI Coloquio de Lingüística Com-

putacional”, es inculcar en los asistentes la importancia que tiene la responsabilidad 

social en sus investigaciones y proyectos, para fomentar la colaboración entre las univer-

sidades, empresas y el estado, impulsando el desarrollo del país.

Cano Olvera, V. O. (2023). Diseño de Proyectos de Innovación Social. Ciclo de conferencias del Desafío de 
Ingeniería Socialmente Responsable. Ciudad de México: IPN CIITEC.

Cortes, C., & Vapnik, V. (1995). Support-Vector Networks. Machine Learning. doi:10.1007/BF00994018
Devlin, J., Chang, M.-W., Lee, K., & Toutanova, K. (2019). BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transfor-

mers for Language Understanding. arXiv 1810.04805.

Bibliografía
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Uso de adapters para ajuste fino
en el procesamiento de lenguaje natural

Héctor Becerril Pizarro (FES Zaragoza-UNAM), 
Isaac Barrón Jiménez (FC-UNAM), 
Ximena de la Luz Contreras Mendoza (FC-UNAM), 
Eric Yaven Báez Reyes (FC-UNAM)

El procesamiento del lenguaje natural ha sido un tema ampliamente abordado desde 

distintas aristas y con múltiples aplicaciones. Actualmente la arquitectura más usada es 

transformers, en la cual se utilizan modelos pre-entrenados para tareas robustas. Sin 

embargo, en la actualidad las aplicaciones de estos modelos presentan limitantes por 

la cantidad de parámetros a entrenar, haciendo el proceso de entrenamiento costoso 

y poco práctico. Para resolver este problema, una alternativa relativamente novedosa 

es el uso de adapters en modelos transformers pre-entrenados. Esta estrategia, según 

Pfeiffer et. al (2020), consiste en pequeñas redes neuronales con pesos independientes 

insertadas dentro de cada una de las capas de un modelo que fue entrenado, con lo cual 

se procura reducir el número de parámetros a entrenar, sin modificar la cantidad de pará-

metros del modelo. La finalidad presentada por Štefánik et al 2022 de los adapters es en 

su mayoría, codificar la muestra y calcular las pérdidas. Teniendo con esto un muestreo 

de datos personalizados, pues deja elegir el tipo de head de un modelo.

El objetivo del trabajo desarrollado es explicar cómo realizar un ajuste fino para el 

procesamiento de lenguaje natural dando un pequeño ejemplo de aplicación para la 

clasificación y predicción sobre una muestra de reseñas hechas a diferentes instancias 

turísticas en países de América Latina.

Pfeiffer, J., Rücklé, A., Poth, C., Kamath, A., Vulić, I., Ruder, S., ... & Gurevych, I. (2020). Adapterhub: A 
framework for adapting transformers. arXiv preprint arXiv:2007.07779.

Štefánik, M., Novotný, V., Groverová, N., & Sojka, P. (2022). Adapt $\mathcal {O} $ r: Objective-Centric Adap-
tation Framework for Language Models. arXiv preprint arXiv:2203.03989.

Bibliografía
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La producción discursiva 
sobre neoliberalismo en los periódicos 
La Jornada y El Universal durante la transición 
política en México 2018-2019

Jessica Noemi Esparza Espinosa (FCPyS-UNAM)

En medios de comunicación y redes sociales, abunda la producción discursiva de polí-

ticos, intelectuales y periodistas que invocan al neoliberalismo en situaciones muy di-

versas. Gracias a esto, a lo largo del tiempo, el número de significados y sentidos que 

le asignan se ha multiplicado. Si aceptamos esto, se entiende que el neoliberalismo en-

carna, entre otras cosas, un problema de lenguaje y que, por lo tanto, resulta necesario 

entender las estrategias discursivas que lo han convertido, en algunos contextos, en un 

elemento clave para formar y mantener una ideología dominante.

Una de las versiones más destacadas del neoliberalismo es la que se construye a 

través del discurso periodístico, pues, es un factor condicionante de los acuerdos y discu-

siones que puedan llegar a tener otros grupos sociales. Al respecto, Hector Borrat asume 

que el periódico es un actor que, en medio del conflicto, se relaciona con otros actores 

sociales y elabora estrategias a partir del rol que desempeña dentro de la sociedad para 

alcanzar sus propios intereses. De esta noción, Borrat admite una intención teórica y 

política que consiste en:

Rastrear en los textos importantes indicios de las decisiones tomadas por el 

periódico en cuanto a excluir, incluir y jerarquizar a los actores y las fuentes de la 

información política. Hay en uno y en otro campo omisiones asimetrías de tipo 

cuantitativo y cualitativo, tratos diferenciados altamente significativos para pre-

cisar cuál es la línea política del periódico y cuáles los objetivos permanentes y 

temporales que moldean tanto a sus prácticas rutinarias como a sus actuaciones 

estratégicas (Borrat, 1989: 74)

Considerando esto, me parece que el análisis del discurso y el análisis de datos repre-

sentan, en conjunto, la caja de herramientas idónea para alcanzar con éxito la intención 

de Borrat, pues, se puede determinar la identidad del periódico a partir de los patrones 

y disrupciones hallados en las publicaciones que realiza sobre un tema en un periodo 

determinado. Esto significa que, se identifica la línea editorial del periódico según el 

comportamiento que manifieste a través de sus publicaciones (o silencios) y no sólo a 

partir de lo que proclame el periódico sobre sí mismo o los ataques y elogios que otros 
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Borrat, H. (1989). El periódico, actor del sistema político. 12. Esparza, J. (2023). La producción discursiva 
sobre neoliberalismo en La Jornada y El Universal durante la transición política en México 2018-2019. 
UNAM.

actores sociales (también con intereses particulares) expresen sobre él. nos preguntamos 

cuál es la producción discursiva sobre neoliberalismo que dos empresas periodísticas 

mexicanas, La Jornada y El Universal, pusieron en circulación durante la transición polí-

tica en México 2018-2019.

Para rastrear la producción discursiva de ambos periódicos, se utilizó la plataforma 

de paga Brandwatch. Una vez reunidas las publicaciones, se analizaron, desde una visión 

interdisciplinaria que integra el análisis del discurso y el análisis de datos, con el fin de 

comprender qué ocurre en el contexto nacional, donde se le invoca una y otra vez desde 

múltiples puntos de vista.

Bibliografía
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La construcción de los géneros 
(masculino y femenino) en diferentes 
géneros musicales: el caso de los adjetivos

Mariano Escutia Ochoa (UAM, UABC), 
Sasha Carolina Rodriguez Dominguez (UABC), 
Eric Noriega (UABC), 
Rubí Janeth Gómez Valle (UABC)

En el artículo la construcción de los géneros (masculino y femenino) en diferentes géne-

ros musicales: el caso de los adjetivos, se aborda la relación entre la música y la cons-

trucción de género. El objetivo principal del estudio es analizar cómo se construyen 

los géneros masculino y femenino en diferentes géneros musicales a través del uso de 

adjetivos. Para llevar a cabo el estudio, se utilizó una metodología similar a la propuesta 

por Leech and Fallon (1992) (en Domínguez, 2015; Cruces, 1995; Fouce, 2006) y utilizada 

por Hans-Jörg Schmid (2003)( véase Nesselhauf, 2005, 2004; Koike, 2001). Se seleccio-

naron tres géneros musicales: reggaetón, regional mexicano y baladas de 1970-1979. 

Se analizaron los adjetivos más comunes utilizados para describir a hombres y mujeres 

en cada género musical (Higueras, 2004; Green, 1997; Mulvey, 1975). Los resultados del 

estudio muestran que existen diferencias significativas en la construcción de género en 

cada género musical.

En el reggaetón, los adjetivos utilizados para describir a los hombres se relacionan 

con la fuerza y la agresividad, mientras que los adjetivos utilizados para describir a las 

mujeres se relacionan con la sensualidad y la sumisión. En el regional mexicano, los 

adjetivos utilizados para describir a los hombres se relacionan con la masculinidad y la 

valentía, mientras que los adjetivos utilizados para describir a las mujeres se relacionan 

con la belleza y la fragilidad. En las baladas de 1970-1979, los adjetivos utilizados para 

describir a los hombres se relacionan con la pasión y la intensidad, mientras que los 

adjetivos utilizados para describir a las mujeres se relacionan con la dulzura y la ternu-

ra. En conclusión, el estudio demuestra que la música es un medio importante para la 

construcción de género y que cada género musical tiene su propia forma de construir los 

géneros masculino y femenino. Los resultados del estudio pueden ser útiles para com-

prender cómo la música influye en la construcción de género y para promover una mayor 

igualdad de género en la industria musical.
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Atribución de autoría de una IA (Chat PGT)

Jacqueline Baez Segura, 
Youssette Deneb De León Ramírez, 
Etna Abril Heras Vargas, 
Mariana Sandria Alvarez (FFyL-UNAM)

El objetivo de este trabajo es determinar si existe alguna característica que permita dis-

tinguir a un autor humano de una inteligencia artificial, específicamente del Chat GPT. 

Para esto se seleccionaron cinco ensayos de tres autoras “impostoras” en la prueba de 

escalamiento multidimensional. Por otro lado, se le solicitó a la IA que realizará ensayos 

acerca de los mismos temas y con las mismas perspectivas que las autoras humanas, 

para asegurarnos de que la distancia que se generada en la prueba fuera esencialmente 

debida al estilo. Para este proyecto usamos la aplicación web SAUTEE, la cual realiza 

análisis estilométricos, es decir, mide ciertos rasgos en textos con el fin de encontrar 

las marcas representativas que diferencien a un autor de otro. Lo que hicimos fue jugar 

con las diferentes variables estilométricas de SAUTEE y los textos, primero comparamos 

solo los textos de las autoras humanas, luego comparamos los de un solo libro (autoras 

humanas y CHAT GPT) y al final todos los trabajos. Como resultado logramos separar al 

ChatPGT de las autoras, aunque estas últimas no resultaron tan fáciles de separar entre 

sí. Respecto a la frecuencia del uso de las estructuras sintácticas, la diferencia entre los 

textos de las autoras humanas y los del Chat GPT es significativa; ya que estamos ante 

una IA que sigue patrones específicos. Producto de un análisis cualitativo, encontramos 

particularidades en los trabajos del Chat, como la redundancia de algunas ideas o el uso 

de la preposición “en” al inicio de cada párrafo.
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Análisis del uso de emojis vintage 
en el lenguaje juvenil dentro de las 
redes sociales: memes de emotiguy

Mariano Escutia Ochoa (UAM, UABC), 
Rohanna Raziel Gomez Chacon (UABC), 
Montserrat Beltran Barajas (UABC), 
Rubi Janeth Gómez Valle (UABC)

El objetivo de este trabajo fue analizar el lenguaje juvenil que se usa en la actualidad, con 

un enfoque en el uso de los memes de emotiguy en las redes sociales. Para ello, se utilizó 

una metodología cuantitativa (véase Camacho y Romero, 2020; Cárdenas y Mendoza 

2019), en la que se aplicó una encuesta a estudiantes de la Universidad Autónoma de 

Baja California, de la Facultad de Idiomas, Tecate. El instrumento consistió en un cuestio-

nario corto con seis preguntas, tres abiertas y tres cerradas, que se compartió en grupos 

de Facebook desde el 15 de abril del 2022 hasta el 31 de mayo del mismo año. En total, 

31 estudiantes participaron en la encuesta. Los resultados de la encuesta mostraron que 

el grupo de personas que utilizan los memes de emotiguy con más frecuencia son los 

adolescentes y jóvenes adultos, especialmente mujeres. La razón principal por la que 

se utilizan estos memes es por diversión y entretenimiento, seguido de la facilidad que 

permiten para comunicarse entre sí. Además, la mayoría de los participantes considera 

que el uso de memes se ha vuelto importante en sus conversaciones en redes sociales 

virtuales (Daza, 2020, Gacía, 2020). En cuanto al uso específico de los memes de emoti-

guy, se encontró que el grupo de confusión es el más utilizado, seguido de los memes 

variados y los relacionados con el enamoramiento o casamiento. En cuanto a los memes 

favoritos, el emotiguy enojado es el más popular, seguido del grupo de like y risas, y los 

emotiguys de confusión y enamorado (véase Hernández,

Fernández y Baptista, 2010; Muñoz, 2014). En conclusión, los resultados de este 

estudio muestran que los memes de emotiguy son ampliamente utilizados por los jóve-

nes en las redes sociales, especialmente por su capacidad para transmitir mensajes de 

manera rápida y divertida. Además, se observa una tendencia hacia el uso de imágenes, 

emojis, emoticonos y stickers como transmisores principales de mensajes instantáneos 

en las conversaciones juveniles. Este estudio proporciona información valiosa sobre el 

uso del lenguaje juvenil en las redes sociales y puede ser útil para comprender mejor la 

comunicación en línea entre los jóvenes
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Preprocesamiento de grandes corpus 
extraídos de Twitter: eliminación 
de tweets léxico-similares

Juan Pablo Álvarez López, 
Noé Alejandro Castro Sánchez
(Departamento de Ciencias Computacionales 
Tecnológico Nacional de México, CENIDET)

En el ámbito de procesamiento de lenguaje natural y aprendizaje máquina es común 

tener un corpus de información que funcione como base de conocimiento para la resolu-

ción de un problema en específico; un ejemplo de estos corpus pueden ser el conjunto 

de publicaciones extraídas de diversas redes sociales como Facebook, Reddit o Twitter. 

Los corpus deben estar conformados por datos específicos y relevantes. Al conformar 

el corpus muchas veces es necesario realizar un preprocesamiento de los datos ya que 

estos pueden ser no relevantes por ser tipo spam, por ejemplo. En corpus de textos es 

muy probable encontrarse con mensajes similares que, a diferencia de los mensajes repe-

tidos, varían en la longitud de las oraciones pues, entre ellos, existen palabras añadidas o 

eliminadas. Para saber si un par de textos es similar se pueden usar medidas de similitud 

léxica como el índice de Jaccard, distancia Manhattan o la similitud coseno. El principal 

problema radica en aplicar estas medidas en corpus grandes que contienen millones 

de textos puesto que para poder utilizarlas es necesario realizar una transformación de 

texto a una representación numérica, ya sean discretas o distribuidas. Para las distribu-

ciones discretas hay algunas técnicas que pueden ayudar, como lo pueden ser OneHot 

Encodings, Bag of Words o TF-IDF, entre otras. Sin embargo, no es posible aplicar estas 

técnicas en millones de textos al mismo tiempo, ya que los valores generados exceden 

las capacidades computacionales de un ordenador común.

Para la mayoría de las personas que comienzan en la programación la solución a 

la que pueden llegar es a la iteración de los datos, siendo que se comparan por par de 

textos, transformándolo a representación numérica y posteriormente calculando su simi-

litud. Esto puede funcionar con cierta cantidad reducida de textos, pero cuando se tratan 

de gran cantidad de datos resulta ser un proceso muy tardado. Una forma de procesar 

todos estos datos es por medio de la implementación de lotes; se configura una ventana 

de tamaño ‘N’ la cual recorrerá los datos, transformándolos y calculando la similitud entre 

ellos. En este trabajo se propone remover textos similares con el uso de representaciones 

discretas, específicamente
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TF-IDF combinado con similitud coseno, procesado en lotes. Como resultado el 

cálculo de la similitud entre textos permitirá identificar oraciones de tipo spam que una 

vez removidas del conjunto de datos original permitirán funcionar como filtro para futu-

ras oraciones a analizar. Además, la implementación de un procesamiento de datos en 

lotes es mucho más rápido que la forma iterativa convencional, siendo capaz de procesar 

millones de tweets sin saturar los recursos del ordenador.
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Creación de corpus de Mensajería Instantánea: 
Corpus Cempasúchil

Gemma Bel Enguix, 
Sergio Luis Ojeda Trueba (GIL-IINGEN-UNAM)

Actualmente la mensajería instantánea representa una de las formas más frecuentes 

de conversación, ya sea en plataformas como Whatsapp o Instagram, los chats se han 

convertido en un pilar de la comunicación humana. En consecuencia, su estudio en las 

ciencias computacionales que estudian en lenguaje o en lingüística es fundamental. No 

obstante, al ser un medio nuevo y en constante renovación, su estudio y procesamiento 

presenta complicaciones. En la ponencia se busca poner en perspectiva los retos y pro-

blemáticas que implica la creación de un corpus de chat como lo es  CEMPASÚCHIL don-

de se recopilaron 1,572 conversaciones en total, sumando las ediciones del 2017 y 2018.  

En un principio, se explica cómo se recopilaron las conversaciones para crear corpus, 

qué criterios se tomaron en cuenta para la representatividad en cuanto a la población 

universitaria, entre otras cuestiones.

Después, se aborda la parte de la clasificación de los chat, en qué base de datos 

fueron depositados los datos de los usuarios de Whatsapp y el posterior etiquetado de 

cada conversación con los datos mencionados. 

A manera de colusión, se enlistan de forma general los retos y dificultades de haber 

llevado a cabo el corpus, así como futuras tareas a resolver.
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HUrtful HUmour (HUHU) Detección de propagación 
de prejuicios a través del uso de humor en Twitter

María Carmen Aguirre Delgado, 
Ángel EduardoCadena Bautista 
(Posgrado en Ciencia e Ingeniería de la Computación, IIMAS-UNAM)

La expresión de prejuicios es la estrategia más común para herir a grupos minoritarios. El prejui-

cio se define como “la formación de un concepto o juicio negativo de manera anticipada sobre 

miembros de una raza religión o cualquier otro grupo social significante, a pesar de los hechos 

que lo contradicen”. En este trabajo se proponen dos acercamientos diferentes para la clasifica-

ción de tweets cuyo objetivo es generar humor al expresar un prejuicio.  

Subtarea 1:

HUrtful HUmour Detection:  Determinar si un tweet prejuicioso pretende causar 

humor. Distinguir entre los tweets que utilizando el humor expresan prejuicios y 

los que expresan prejuicios sin utilizar el humor.

Subtarea 2A:

Detección de objetivos prejuiciosos: Teniendo en cuenta los grupos minoritarios 

analizados, es decir, mujeres y feministas, comunidad LGBTIQ e inmigrantes, 

personas racialmente discriminadas y personas con sobrepeso, se identificó los 

grupos objetivo en cada tweet como tarea de clasificación multietiqueta

Subtarea 2B:

Predicción del grado de prejuicio: Consiste en predecir en una escala continua de 

1 a 5 el grado de prejuicio del mensaje entre los grupos minoritarios.

Los acercamientos para la resolución de dichas tareas se hicieron desde dos enfoques. 

El primero tratando de capturar y buscar características que expliquen la “mecánica” del 

humor (mediante extracción de características textuales, gramaticales y morfológicas de 

los tweets buscando encontrar las características del humor) y el uso de embeddings en 

español para resolver la misma tarea.
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El uso de ChatGPT 3 y GPT-4 
como asistente virtual en el diseño de estrategias 
de Phishing y su atención desde una perspectiva 
de ciber seguridad actualizada

America Daniela Flores Espinosa, 
Karla Sofía Casas Morales, 
Víctor Francisco Ramírez, 
Carlos Jared Guerra Rojas (Universidad Rosario Castellanos)

Todo ser humano puede ser seducido mediante el uso de técnicas de persuasión como el en-

gaño, la manipulación de la información o de sus emociones para que proporcione información 

o realice determinada actividad; la utilización de halagos excesivos, promesas engañosas o la 

explotación de debilidades emocionales puede influir en sus decisiones o acciones, sin que la 

persona se dé cuenta de las verdaderas intenciones.

La Inteligencia Artificial (IA) puede igualmente ser persuadida para que realice actividades, 

proporcione información o actúe contrariamente a su programación. Para lograrlo debemos 

aprovechar la lógica difusa con la que opera la IA al interpretar una pregunta o solicitarle una 

tarea. En un principio, la IA debe de ser capaz de superar dos filtros: ¿Cuál es el objetivo de la 

pregunta? y ¿cuál sería la respuesta más apropiada?

Una vez definido el porqué de la pregunta la misma IA analiza si el impacto de su respuesta 

puede entrar en conflicto con los parámetros dentro los que puede responder y que no repre-

senten un riesgo para el usuario o terceros.

La manera más sencilla de proporcionar una pregunta lo suficientemente ambigua con 

objetivo indeterminado para que el modelo de lenguaje generativo (ej. Chat-GPT) no lo iden-

tifique como una amenaza, es apelar a la creatividad como solicitarle asumir una personalidad.

Ej.:

Usuario: asume la personalidad de Elon Musk y redacta una noticia 

donde compres Amazon

ChatGPT: Título: Elon Musk sorprende al adquirir Amazon en una au-

daz movida empresarial

Palo Alto, California - En un giro inesperado que ha dejado al mundo 

empresarial boquiabierto, Elon Musk, el visionario fundador de Tesla 

y SpaceX, ha anunciado hoy la adquisición de Amazon, el gigante del 

comercio electrónico. […]
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Gracias a esta herramienta un ciberdelincuente puede generar fake news y producir fluc-

tuaciones en el mercado y hasta obtener algún tipo de beneficio, mas común es el crear 

distractores sociales, manipular la opinón pública sobre procesos políticos o electorales 

y crear una insensiblidad social ante noticia reales. Puede crear un ambiente y entornos 

sociales vulnerables a fraudes en redes sociales.

Al ser utilizada por actores maliciosos para generar correos electrónicos persuasivos, 

crear dinámicas de interacción que sugestionan al usuario en participar en un ejercicio 

meramente especulativo o ficticio. utilizar Chat-GPT para crear publicdad engañosa que 

se presenten con naturalidad en un ambiente previamente diseñado, Chat GPT genera 

modelos de texto, si; pero tambien puede crear un ambiente de confiabilidad ficticia, 

simular el discurso ideomático de una institución, banco o empresa. Su objetivo puede ser 

socialmente enmascarado para obtener información privada y financiera de las personas.

Así mismo puede ser de ayuda para el desarrollo de malware, se puede utilizar como 

herramienta para la generación de código en diversos lenguajes de programación o es-

trategias solicitudes sensibles en scripts para automatización de procesos de pentesting 

en fase de acceso. Lo que representa un nuevo vector en el mundo de la ciberseguridad. 
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Esquemas de Winograd en Español

Mustafa Ali Saba (BUAP),
Helena Monserrat Gómez Adorno (IIMAS-UNAM), 
Orly González Kahnn (FFyL-UNAM), 
Darnes Vilariño Ayala (BUAP)

Al día de hoy, los grandes modelos de lenguaje han mostrado ser extremadamente poderosos 

en diversas tareas de Procesamiento de Lenguaje (PLN), sin embargo a pesar de ser entrenados 

sobre trillones de datos con billones de parámetros, continúan fallando en comprensión de 

oraciones simples, en particular, en situaciones que requieren el uso de sentido común (Choi, 

2023). La investigación en torno al sentido común en Inteligencia Artificial (IA) se realiza desde 

distintos frentes, normalmente en el idioma Inglés: razonamiento abductivo (Bhagavatula et al., 

2020), sentido común temporal (Zhou et al., 2020) y visual (Zhang et al., 2022), los cuales evalúan 

diferentes aspectos del sentido común. En este trabajo presentamos un conjunto de recursos 

en Español basados en el desafío del esquema de Winograd (Levesque et al., 2012), propuesto 

originalmente en Inglés para evaluar a los sistemas en comprensión del lenguaje con resolución 

de pronombres ambiguos en oraciones de sentido común. Un esquema de Winograd (WS) con-

siste de una prueba pequeña de comprensión de lectura propuesto como un par de oraciones, 

la cuál consiste en determinar la palabra a la cuál se refiere el pronombre. Esta prueba deberá 

ser fácil de resolver para un ser humano, pero difícil para una IA. En las palabras de Brown et al 

(2020) “el pronombre es gramaticalmente ambiguo pero semánticamente inequívoco para un 

ser humano.”
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Criterios de construcción de los esquemas

Los esquemas satisfacen los siguientes criterios: (1) cada oración debe ser fácil de des-

ambiguar por el lector humano, al grado de no notar la ambigüedad. Cumpliendo con el 

sistema 1 de Kahneman1 (Kahneman, 2011). (2) el esquema no debe poder ser resuelto por 

técnicas estadísticas como restricciones de selección. (3) el esquema debe ser a prueba de 

Google, i. e., no debe poder resolverse a través de una prueba estadística de co-ocurren-

cia sobre un corpus de texto. (4) cada oración consta de dos sustantivos y un pronombre 

ambiguo que se resuelve en ambas direcciones, al cambiar una palabra especial.

El objetivo de este trabajo es generar un conjunto de recursos adaptados del Inglés al 

Español de los WS para contribuir a la democratización del PLN en Español. En particular 

de los conjuntos de datos WSC285 correspondiente al desafío original, compuesto por 

285 instancias de prueba, y el conjunto Winogrande (Sakaguchi et al., 2021) con 44,000 

instancias. Para este último, solo se tradujo un subconjunto de 640 instancias conocido 

como Winogrande_Small.

1. El Sistema 1 de Kahneman opera de forma automática y rápida, con muy poco esfuerzo.
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Conjuntos de datos en Español

2. https://huggingface.co/datasets/hackathon-somos-nlp-2023/winogrande_train_s_spanish

Tabla 2: La oración (2) resulta difícil de traducir y es dudosa en cuanto al criterio (1). Las oraciones (3) y (4) 

resultan tener el sustantivo Ovid y Goethe como palabras especiales, que cambian el sentido del pronombre.

Se realizó un proceso de traducción cuidando preservar los criterios antes mencionados, 

manteniendo concordancia de género y número (sustantivos del mismo género en singular 

o plural), evitando regionalismos. Sin embargo, algunos de los esquemas tuvieron que 

ser adaptados. Para WSC285 se realizaron 32 adaptaciones, siendo 14 de género, 5 de 

número y 13 de regionalismos. Para Winogrande_Small se adaptaron 212 oraciones. 62 de 

género, 23 de número y 127 de regionalismos.

Las oraciones fueron traducidas por cuatro hispanohablantes. Se descartaron cuatro 

oraciones debido a una falta de traducción aceptable únicamente en WSC285. La Tabla 

2 muestra las oraciones descartadas. Como trabajo a futuro, se contempla introducir una 

prueba estadística de co-ocurrencia entre los referentes y la palabra especial, con el obje-

tivo de explorar más a fondo la prueba de Google y mejorar la calidad de los conjuntos de 

datos del Español. El conjunto de Winogrande_Small en Español ya se encuentra publica-

do en la página de Hugging Face2.

Original Traducción

(1) John hired Bill to take care of him.

(2) John hired himself out to Bill to take 

care of him.

(1) John contrató a Bill para que cuidara 

de  él.

(2) John contrató a sí mismo para Bill para 

que cuidara de él.

(3) This book introduced Shakespeare to 

Ovid; it was a fine selection of his writing.

(4) This book introduced Shakespeare 

to Goethe; it was a fine selection of his 

writing.

(3) Este libro presentó Shakespeare a 

Ovid; fue una excelente selección de sus 

escritos.

(4) Este libro presentó Shakespeare a 

Goathe; fue una excelente selección de 

sus escritos.
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Pandore: interfaz en línea 
para la investigación en humanidades

Motasem Alrahabi,
Johanna Córdova (Universidad Sorbonne)

Pandore Toolbox es una interfaz en línea para el procesamiento de datos textuales. Esta 

plataforma de libre acceso permite a estudiantes e investigadores de diversos campos de 

las humanidades y de las ciencias sociales, con poco o ningún conocimiento previo de 

programación informática, realizar una serie de tareas recurrentes de edición de textos y 

minería de corpus: OCR, conversión de formato, extracción de palabras claves, anotación 

automática, etc. El objetivo no es solo proponer una implementación de las herramientas 

y métodos más frecuentes del PLN (Spacy, modelos Bert, etc.), sino también orientar a los 

investigadores que desconocen el potencial de estos métodos de minería de textos para 

explotar sus corpus. Ya proponiendo unas veinte tareas de procesamiento automático, 

Pandore se encuentra todavía en fase de pruebas. Plantearemos algunas de las perspecti-

vas de desarrollo y mejora de la plataforma. La disponibilidad de herramientas genéricas 

plantea muchas preguntas: ¿qué precisión podemos esperar de las herramientas propues-

tas? ¿Cómo dar a conocer los distintos métodos de PLN de forma que los usuarios sean 

autónomos en el uso cada herramienta? ¿Qué visualizaciones podemos proponer (redes, 

mapas, gráficos)? Nuestra charla brindará a los participantes la oportunidad de debatir 

sobre su propia experiencia en PLN aplicado.
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Razonamiento por transferencia: 
del conocimiento sentido común al razonamiento 
neuronal de vocabulario abierto 
sobre enfermedades crónicas

Ignacio Arroyo-Fernández, José A. Sánchez-Rojas, 
A. Téllez-Velásquez, F. Juárez-Martínez, R. Cruz-Barbosa, 
E. Guzmán-Ramírez, Y.I. Balderas-Martínez 
(División de posgrado, Universidad Tecnológica de la Mixteca) 
Y.I. Balderas-Martínez (INER Ismael Cosío Villegas)

“Una inteligencia artificial derrota a un virus”. Imágen de arte digital co-generada usando 

DALL-E de OpenAI.

Actualmente los Modelos neuronales profundos de lenguaje (DNLMs), o Modelos grandes 

de lenguaje, han adquirido una gran popularidad gracias a la diversidad de tareas y entor-

nos en los que han sido entrenados y utilizados (e.g. Falcon, ChatGPT, Bard, etc.). No obs-

tante, estos modelos siguen siendo unos “loros estocásticos” [1]. Esto porque al intentar 

generar lenguaje humano, lo hacen a partir de modelos probabilísticos de las emisiones 

lingüísticas que usan como entrenamiento. Es decir, para los modelos, estas son sólo se-

cuencias de palabras (tokens) que se observan con cierta probabilidad, por lo que generan 

sus propias secuencias a partir del mismo concepto. A primera vista, en los casos más 

típicos, las emisiones de estos modelos pueden parecer bastante convincentes. Sin em-

bargo, otras veces parecerán carentes de sentido, lo que expone a esta generación masiva 

de lenguaje natural como un riesgo de desinformación también masiva para los usuarios.

Como ocurre con cualquier tecnología emergente, estos modelos prometen ser muy 

útiles a medida que mejoren y en poco tiempo estarán detrás de muchos avances cientí-

ficos y aplicaciones que hoy usamos a cada segundo. Entonces, ¿Cómo podemos utilizar 

los DNLMs en nuestro beneficio mientras verificamos que sus emisiones lingüísticas ten-

gan sentido y sean útiles? Una aproximación al abordaje de estos problemas es la que se 

propone en este trabajo [2]. Usamos tareas de razonamiento por transferencia a partir de 

bases de conocimiento (KB) de sentido común para evaluar DNLMs del estado del arte y 

su posterior aplicación en literatura científica. Con este propósito se entrenan DNLMs de 

arquitecturas recurrentes y Transformers, basadas en atención cruzada y autoatención, uti-

lizando una KB de sentido común como tarea fuente [3]. Después, los DNLMs entrenados 

se transfieren a una KB de destino para tareas de razonamiento de vocabulario abierto. 

Dicha KB de destino almacena conocimientos científicos relacionados con las enfermeda-

des crónicas más prevalentes. 
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Con la finalidad de hacer estas evaluaciones tomando en cuenta los significados, ade-

más de la coincidencia de tokens y su distribución, se introduce una nueva métrica de 

evaluación basada en similitud semántica textual [4]. Esta nueva métrica tiene también la 

finalidad de prescindir del conocimiento experto sobre los razonamientos hechos por los 

modelos, mientras que se mide la calidad de los mismos de manera general, evitando tam-

bién los inconvenientes de las métricas basadas en tokens, las cuales penalizan las predic-

ciones sinonímicas principalmente [5]. Nuestros resultados identificaron tareas de origen 

y DNLMs que, según nuestra métrica, generalizaron de forma consistente y significativa 

para la inferencia de conocimiento en las tareas de razonamiento de destino. Además, en 

un análisis por inspección discutimos las regularidades semánticas y las capacidades de 

razonamiento aprendidas por los modelos, al tiempo que mostramos una primera visión de 

los beneficios potenciales de nuestro enfoque para ayudar a la investigación sobre enfer-

medades crónicas y otras áreas de aplicación potenciales (e.g. enfermedades respiratorias, 

trabajo en progreso).

Este trabajo se realiza con financiamiento del CONAHCYT (Ciencia de Frontera) y de la 

SEP (PRODEP). Proyectos: CF-2023-I-2854 y UTMIX-PTC-069, respectivamente.

Bender, Emily M.; Gebru, Timnit; McMillan-Major, Angelina; Shmitchell, Shmargaret (2021-03-01). “On the 
Dangers of Stochastic Parrots: Can Language Models Be Too Big?”. Proceedings of the 2021 ACM 
Conference on Fairness, Accountability, and Transparency. FAccT ‘21. New York, NY, USA: Association 
for Computing Machinery: 610–623.

Arroyo-Fernández, I., et al. “Common Sense Knowledge Learning for Open Vocabulary Neural Reasoning: A 
First View into Chronic Disease Literature.” arXiv preprint arXiv:2111.13781 (2021).

Bosselut, A., et al. “COMET: Commonsense Transformers for Automatic Knowledge Graph Construction.” 
Proceedings of the 57th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics. 2019.

Arroyo-Fernández, I., et al. “Unsupervised sentence representations as word information series: Revisiting 
TF–IDF.” Computer Speech & Language 56 (2019): 107-129.

Reiter, Ehud. “A structured review of the validity of BLEU.” Computational Linguistics 44.3 (2018): 393-401.
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Definición de reglas de una gramática 
de libre de contexto para la detección de 
contradicciones de hechos en el contexto médico

Julio Cesar Arroyo-Gómez, 
Noé Alejandro Castro-Sánchez
(Departamento de Ciencias Computacionales 
Tecnológico Nacional de México-CENIDET)

La gramática libre de contexto, conocidas también como gramáticas de tipo 2 o gramáti-

cas independientes del contexto (Blanco, 2023), es un tipo de formalismo utilizado en la 

lingüística para describir la estructura sintáctica de un lenguaje con el propósito de definir-

las reglas y las gramáticas validas, sin tener en cuenta el contexto en el que se encuentran 

las palabras o símbolos. La gramática libre de contexto puede ser útil para tareas como la 

extracción de información, clasificación de texto, entre otras. En este trabajo se presenta la 

generación de reglas de una gramática libre de contexto para identificar afirmaciones de 

hechos de textos médicos, los cuales permitirán analizar y comprender mejor los efectos 

que pueden llegar a tener el uso de medicamentos. El desarrollo de las reglas gramaticales 

de libre de contexto para esta gramática implica un proceso de análisis exhaustivo de los 

textos médicos y la identificación de patrones comunes en las afirmaciones de hechos. Los 

patrones se transformarán en reglas que describen la estructura sintáctica de las oraciones 

que tienen dichas afirmaciones de hechos. Es importante destacar que la regla gramatical 

de libres de contexto tiene que ser completamente flexibles como para lograr adaptar-

se a la diversidad de expresiones y terminología presente en los textos médicos. Una 

vez desarrolladas las reglas gramaticales, se pueden utilizar para implementar un sistema 

automatizado para identificar las afirmaciones de hechos y lograr extraer la información 

relevante. Por ejemplo, si se requiere analizar los efectos secundarios de un medicamento 

en específico, el sistema generará una búsqueda en los textos médicos para encontrar las 

afirmaciones de hechos que mencionen dicho medicamento y encuentre los efectos se-

cundarios asociados. La gramática libre de contexto en el análisis de textos médicos tiene 

varias ventajas. Como primera ventaja permite un procesamiento más rápido y eficiente en 

grandes cantidades de textos. En segunda ventaja, proporciona estructura clara y formal 

para describir la sintaxis de los textos médicos, lo que facilita su compresión y análisis. 

Además, al enfocarse en las afirmaciones de hechos, se puede obtener información más 

objetiva y precisa sobre un tema específico. 

Blanco, A. M. (s/f). Gramáticas libres DE contexto. Docplayer.Es. Recuperado el 23 de junio de 2023, de 
https://docplayer.es/37075451-Gramaticas-libres-de-contexto.html
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La lingüística y su uso dentro de la web semántica

A. Sierra (UAEM)

Las palabras en general tienen la capacidad de ser procesadas según criterios de uso, por 

ejemplo, los verbos tienen la categoría de personales e impersonales, dentro de ellos es-

tán las características de modo y tiempo, esta misma capacidad dual la tienen las palabras 

sustantivas (en su mayoría) en tanto tienen flexión de número y género, existen artículos, 

pronombres y conjunciones, por mencionar algunas. La ontología y la semántica ayudan 

a que los procesadores de texto y en sus inicios los hipertextos puedan hacer uso de los 

campos semánticos y los bancos léxicos para poder crear lo que conocemos como Web 

Semántica, en este trabajo, se hablará principalmente de las áreas de la lingüística que 

trabajan entre sí de manera directa e indirecta dentro de los ordenamientos del estudio 

de la Web Semántica, asimismo, tocará explicar el modo en el que la intencionalidad y 

direccionalidad de los usuarios incrementa la posibilidad de relación entre significados 

e intenciones que ofrecen las herramientas computacionales para el manejo de textos y 

procesos semánticos. 

La intención de este trabajo es dar un acercamiento al análisis de las herramientas 

usadas dentro de la Web Semántica que ayudan a la optimización, evolución y amplitud de 

los bancos semánticos de datos y relaciones de uso. 

Allwood, J., Andersson, L.-G., & Dahl, O. (1981). Lógica para linguístas. (P. M. Freire, Ed.) Madrid, España: 
Paraninfo.

Bosque , I., & Guitiérrez-Rexach, J. (2009). Fundamentos de sintaxis formal. Madrid: Akal.
Fodor, J. D. (1977). Semántica: Teorías del significado en la gramática generativa. Madrid: Cátedra.
Tim., C. (2008). La mente mecánica. Introducción filosófica a mentes, máquinas y representación mental.  

México, D.F.: Fondo de Cultura Económica .
Torres Martínez, M. (2011). Sobre el empleo de las categorías “elemento compositivo” y “prefijo” en los 

diccionarios de la RAE. Boletín de Filología, 207-230.
Van Dijk, T. A. (2009). Society and Discourse. How social contexts influence text an talk. New York: Cambridge 

University Press.
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Ontologías para la descripción tipológica del movi-
miento causado entre lenguas emparentadas

Daniel Rojas Plata, 
Noé Alejandro Castro Sánchez 
(Departamento de Ciencias Computacionales 
Tecnológico Nacional de México-CENIDET)

Las ontologías se definen como un conjunto explícito de términos organizados de manera 

jerárquica y estructurada para describir conceptos dentro de un dominio de conocimiento 

particular (Alalwan et al. 2009, Navigli 2022). En este sentido, tal como lo explica Schalley 

(2019), las ontologías pueden servir para modelizar relaciones semánticas y sintácticas de 

manera detallada sobre dominios de conocimiento, las cuales pueden entrelazarse para 

crear redes complejas de descripción y análisis de conceptos.

El objetivo del presente estudio es analizar las coincidencias y las divergencias de 

un dominio, o tipología lingüística, muy amplio: el movimiento. Para ello, se utiliza una 

metodología basada en el desarrollo de ontologías en lenguaje OWL (Horridge 2011) que 

permitan dar cuenta de diferentes conceptos de movimiento causado. El punto de partida 

de este análisis es un subconjunto de datos obtenidos en un experimento anterior que 

ha permitido obtener patrones de movimiento causado en tres lenguas emparentadas: 

español, francés e italiano.

Cabe mencionar que las ontologías, aunque muy comunes en el ámbito de las redes 

semánticas (Bateman 2010), han sido poco empleadas para explorar las relaciones semán-

ticas y sintácticas que pueden establecer los diferentes elementos de las construcciones 

de movimiento en las lenguas romances. Por lo tanto, el presente estudio resulta de tipo 

exploratorio y, en más de un sentido, inaugural de este campo.

Alalwan, N., Zedan, H., & Siewe, F. (2009). Generating OWL ontology for database integration. In 2009 
Third International Conference on Advances in Semantic Processing, pp. 22-31. DOI 10.1109/
SEMAPRO.2009.21

Bateman, J. A., Hois, J., Ross, R., & Tenbrink, T. (2010). A linguistic ontology of space for natural language 
processing. Artificial Intelligence 174(14), 1027-1071.

Horridge, M. (2011). A Practical Guide to Building OWL Ontologies Using Protégé 4 and CO-ODE Tools 
Edition 1.3. University of Manchester.

Navigli, R. (2022). Ontologies. In R. Mitkov, The Oxford Handbook of Computational Linguistics 2nd edition, 
Oxford: Oxford University Press, pp. 518-547. DOI: 10.1093/oxfordhb/9780199573691.013.41

Schalley, A. C. (2019). Ontologies and ontological methods in linguistics. Language and Linguistics Compass 
13(11), e12356.
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Desarrollo de página web para 
la descripción visual y estructurada 
de glifos mayas

Obdulia Pichardo Lagunas, 
Grigori Sidorov 
y David Soto Osorio (CIC-IPN)

Actualmente con el desarrollo tecnológico y el desarrollo de las nuevas herramientas com-

putacionales es posible diseñar diferentes aplicaciones que nos permiten consultar y guar-

dar información más rápidamente con el propósito de poder consultar esta información 

en cualquier lugar del planeta donde haya internet, es por ello que el proyecto que se 

presenta a continuación consiste en el desarrollo de una aplicación web que tiene como 

función el administrar y almacenar el diccionario de glifos mayas de John Montgomery.

Para la realización de esta aplicación web se utilizaron diferentes recursos tales como 

lenguajes de programación Python y Javascript, administrador de base de datos SQL, len-

guaje de marcado HTML y lenguaje de estilos de cascada CSS, para el desarrollo de las 

funcionalidades se utilizaron diferentes paquetes de Python, pero la que más resalta es 

la librería Flask el cual es un framework minimalista que permite crear aplicaciones web 

rápidamente y con un mínimo número de líneas de código.

 El principal objetivo de este proyecto es que cualquier persona que esté interesada 

en el área tenga una herramienta computacional conformada por diferentes módulos para 

el almacenamiento, consulta y caracterización de los símbolos que componen el dicciona-

rio de glifos mayas de John Montgomery, también el uso de esta API puede brindar a los 

investigadores una herramienta que facilita el proceso de búsqueda de los glifos y también 

sirve como una herramienta didáctica que apoya a los principiantes en el aprendizaje de 

los símbolos que componen la escritura maya.

Este proyecto es un complemento al desarrollo del proyecto de tesis iniciado por la 

Dra. Obdulia Pichardo Lagunas junto al investigador Dr. Grigori Sidorov en 2008. Inicial-

mente, el proyecto consistía en una aplicación de escritorio desarrollada con diferentes re-

cursos como el lenguaje de programación C\# y un administrador de bases de datos SQL.

Este proyecto se encuentra estructurado en dos principales páginas que pueden ser 

consultadas en español o en inglés, la primera es la página de inicio en donde se presenta 

la información general del proyecto, así como el objetivo, los contactos de los desarrolla-

dores y una guía simple del funcionamiento de la página web. La segunda página cuenta 

con diferentes módulos que permiten consultar el diccionario de glifos mayas de Jhon 

Montgomery al igual que existen diferentes pestañas para filtrar la información en base a 

los atributos del glifo que se esté buscando.
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Pichardo Lagunas, O. (2008). Representación computacional de la escritura Maya (Tesis de  maestría). Insti-
tuto Politécnico Nacional, Centro de Investigación en Computación. Recuperado de https://tesis.ipn.
mx/xmlui/handle/123456789/26360?show=full

En conclusión, el desarrollo de una aplicación web para la administración del dicciona-

rio de glifos mayas de John Montgomery representa un pequeño paso en el ámbito de la 

investigación y estudio de la escritura maya ya que ahora con los avances computacionales 

es posible acceder y consultar esta fuente de información de manera rápida y eficiente.
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Corpus lingüístico para la enseñanza 
de LSM en Chiapas

Alberto Jorge Fong Ochoa (Universidad Autónoma de Chiapas), 
Antonio Reyes Pérez (Universidad Autónoma de Querétaro), 
Abril Esther Rodríguez Rodríguez (Universidad Autónoma de Chiapas)

El desarrollo y uso de nuevas tecnologías en diversos ámbitos de nuestra vida ha alcanzado 

niveles impresionantes en los últimos años, las cuales han incorporado de forma constante 

este tipo de recursos con el fin de optimizar el proceso enseñanza-aprendizaje. En este 

contexto, en este trabajo se describe la implementación de técnicas del Procesamiento 

de Lenguaje Natural (PLN) para sentar las bases de una herramienta que permita enseñar 

la Lengua de Señas Mexicana (LSM). Este trabajo se inserta en un proyecto más amplio 

que está constituido en diferentes etapas: i) construcción de un corpus que contenga los 

signos de la LSM diversificados a través de múltiples muestras de ésta; ii) configuración 

de una herramienta que permita interpretar la comunicación con el usuario a partir de la 

información compilada en el corpus de LSM; iii) implementar la herramienta en espacios de 

enseñanza de la Facultad de Lenguas, Campus Tuxtla, a fin de evaluar sus beneficios con 

base en las necesidades educativas de la población sorda. Por ello, es clave resaltar que 

la implementación del PLN plantea en sí misma innovaciones tecnológicas las cuales pue-

den ser adaptadas al proceso de enseñanza-aprendizaje para satisfacer las necesidades y 

requerimientos de diferentes tipos de usuarios.
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Mexican Learner Corpus (MexLeC) 
Un corpus longitudinal de producción oral 
de segunda lengua

Ana Abigahil Flores Hernández, Pauline Moore 
(Facultad de Lenguas-UAEM)

MexLeC es un corpus oral y longitudinal de aprendices mexicanos de inglés. Su objetivo es 

documentar el uso oral del idioma inglés que realizan estudiantes universitarios especiali-

zándose en lenguas modernas, enseñanza o traducción desde que ingresan a sus estudios 

de licenciatura (niveles A1-B1) hasta que egresan (niveles B2-C1) con el propósito de anali-

zar el proceso de adquisición de una segunda lengua. Este corpus se ha recopilado a partir 

de entrevistas orales con una duración de 15-20 minutos, estas entrevistas constan de cua-

tro tipos de tareas monológicas informativas y argumentativas (Council of Europe, 2020), 

que a su vez representan los tipos textuales informativo, narrativo y de posicionamiento 

(Biber, 2014). Hasta este momento el corpus tiene un tamaño aproximado de 200,000 

tokens recopilados de tres universidades: Universidad Autónoma del Estado de México, 

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y Universidad Autónoma de Querétaro, con 

tres, dos y un año de recolección respectivamente. Los textos orales han sido transcri-

tos ortográficamente y etiquetados automáticamente utilizando Anttreetagger (Anthony, 

2023). Actualmente, se encuentra en proceso su etiquetado manual morfológico utilizando 

la herramienta UAM corpus tool (O´Donnell, 2023), así como léxico y fraseológico usando 

Lancaster Stats Tools Online y LancsBox 6.0 (Brezina, 2014 y 2021).



45

Creación de herramientas para una lengua 
de escasos recursos: el caso del quechua

Johanna Córdova (Universidad Sorbonne)

Las lenguas quechuas son la familia de lenguas originarias con mayor número de hablantes 

nativos en las Américas. A pesar de eso, pocos recursos existen para el procesamiento 

automático, y con gran disparidad según la variedad considerada. Esta presentación deta-

llará la creación de recursos, y en particular de un analizador morfológico, para el quechua 

ancashino, una variedad de la rama lingüística Quechua I hablada en los Andes centrales. 

El quechua es una lengua aglutinante con sufijos; mostraremos cómo es posible descom-

poner los morfemas de cada palabra gracias a un sistema de transductores de estados 

finitos, para luego desambiguar los análisis producidos. La creación de esta herramienta 

abre muchas perspectivas para el procesamiento del quechua, en particular al permitir el 

preprocesamiento de los corpus antes de entrenar modelos de lenguas más adaptados a 

esta tipología lingüística. Aplicada a un corpus, la herramienta también permitió preanotar 

un treebank de dependencias universales, que a su vez permitirá el entrenamiento de un 

analizador sintáctico. La metodología de trabajo presentada podrá dar pistas para desarro-

llar la presencia en el PLN de otras lenguas de escasos recursos con una tipología similar.
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