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Introducción:  
La lógica es una entidad proteica. Las lógicas son tanto cierto tipo de teorías –tanto puras como aplicadas–, 
como herramientas –principalmente para la identificación, evaluación y construcción de argumentos– y 
objetos de escrutinio filosófico, entre otras cosas. Este curso es una introducción a tal diversidad a través 
del estudio de algunos de los teoremas limitativos más importantes, a la vez que proporciona teorías lógicas 
útiles para alumnos de un posgrado en filosofía de la ciencia. 
 
Objetivo general:   
Que los alumnos se familiaricen con algunos resultados limitativos del siglo XX (especialmente de 1953 a 
la fecha), aprendan a probarlos y comprendan su importancia filosófica. 
 
Objetivos específicos:  
Que los alumnos refuercen su conocimiento de la lógica clásica de orden cero. 
Que conozcan otras lógicas, diferentes a la clásica, y sus propiedades más importantes. 
Que reconozcan y se familiaricen con el fenómeno de la limitación en lógica, despejando el misticismo y el 
aire de inaccesibilidad que rodea a los teoremas limitativos. 
 

 
 
 
 

Contenido Temático 
Uni
dad 

Temas  
Horas 

Teóricas Prácticas 

1 

1. Repaso de lógica clásica 
 1.1 Deducción natural tipo Fitch para lógica clásica de primer orden 
 1.2 Cálculo de secuentes 
 1.4 Semánticas relacionales 
 1.3 Lemas diagonales 
 
 

6 2 



2 

2. El fenómeno de la contracción 
2.1 Contracción estructural 
2.2 ⊙–contracción 
2.3 ⊙–absorción 
2.4 Otros principios contractivosos 

 

6 2 

3 

3. El teorema de trivialización de Dunn 
 3.1 Los axiomas de campo 
 3.2 El teorema de Dunn 
 3.3 Perspectivas para eludir el teorema 
 

6 2 

4 

4. El teorema de Löb 
4.1 Las condiciones de Löb 
4.2 El teorema de Löb 
4.3 La aritmética inconsistente PA* 
 

3 2 

5 

5. El teorema (generalizado) de Cantor 
5.1 El teorema (generalizado) de Cantor 
5.2 La versión contrapositiva 
5.3 El teorema de Russell 
5.4 Problemas con las soluciones clásicas al teorema de Russell 
 

6 2 

6 

6. El teorema de Curry 
5.1 El teorema de Curry 
5.2 La generalización de Restall-Beall 
5.3 Refutación de una conjetura de Restall 

 

6 2 

7 

7. Los teoremas de Grišin 
6.1 La teoría de conjuntos ingenua 
6.2 La consistencia de la teoría de conjuntos BCK 
6.3 La trivialidad de la teoría de conjuntos BCK más    

Extensionalidad 
 

6 2 

8 
8. El teorema de Hinnion-Libert 
 

6 2 

Total de horas: 48 16 

Suma total de horas: 64 
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Evaluación y forma de trabajo 

 
Evaluación y forma de trabajo: 
Habrá quince exámenes (los primeros diez minutos de cada sesión), cada uno con cinco reactivos 
con valor de dos puntos, para un total de 150 puntos. No habrá prórrogas,  reposiciones ni examen 
final pero, quienes así lo deseen, pueden trocar la calificación obtenida durante el semestre por la 
que obtengan en un examen opcional global de cincuenta reactivos que se aplicará la primera 
semana de diciembre. La escala de calificaciones es: 
120 a 150 puntos: 10  
110 a 119:    9 
86 a 109:    8 
81 a 85:    7 
76 a 80:    6 
0  a  75:    5  
Además de la resolución de problemas y ejercicios en clase, al final de cada sesión se dejará una 
lista de ejercicios para resolver en casa. Si el alumno estudia esos problemas y los resuelve en casa, 
no debería tener dificultades para resolver correctamente los exámenes semanales. 
 
Imparte: Luis Estrada González  
Mail: loisayaxsegrob@gmail.com  
Día y hora del curso o seminario (dos propuestas):  
Lunes de 10:00 a 14:00, Instituto de Investigaciones Filosóficas  
Martes de 10:00 a 14:00, Instituto de Investigaciones Filosóficas 

Medios didácticas: 
 
Exposición profesor      ( X ) 
Exposición alumnos  ( X ) 
Ejercicios dentro de clase ( X ) 
Ejercicios fuera del aula ( X ) 
Lecturas obligatorias  ( X ) 
Trabajo de investigación (     ) 
Prácticas de campo  (     ) 
Otros:                                          (     ) 
 
 

Métodos  de evaluación:  
 
Exámenes o trabajos parciales        ( X ) 
Examen o trabajo final escrito        ( X ) 
Trabajos y tareas fuera del aula        ( X ) 
Exposición de alumnos                     ( X ) 
Participación en clase                        ( X ) 
Asistencia          ( X ) 
Prácticas                                            (     ) 
Otros:                                                 (     ) 
 
 
  


