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Introducción 

Este curso es la segunda parte de un curso más amplio. En el curso se pretende enseñar al
alumno a identificar, evaluar y construir argumentos con herramientas lógicas. Esto con el
fin  de  que  pueda  aplicar  dichos  conocimientos  en  la  creación  de  textos  y  argumentos
filosóficos; de tal suerte que las tesis que defienda tengan un sustento fuerte y sólido. Este
curso está dedicado al estudio de la lógica cuantificacional de primer orden (clásica). Dado
que es la segunda parte de un curso, se presupone un conocimiento adecuado de lógica
proposicional.



La lógica cuantificacional de primer orden es probablemente la más usada entre
filósofos  y  matemáticos.  Esta  lógica  nos  permite  analizar  la  estructura  interna  de  las
oraciones y analizar las relaciones lógicas entre dichas estructuras y la estructura de otras
oraciones.  El  nombre  de  cuantificacional  de  primer  orden  se  debe  a  que  nos  permite
cuantificar sobre objetos; es decir, nos permite hablar de todos los objetos de una clase o de
algunos de ellos. Esta lógica es más expresiva que la lógica proposicional y, por ello, nos
permitirá analizar una mayor cantidad de argumentos. La diferencia entre ambas lógicas
está  dada  no  sólo  por  su  poder  expresivo,  sino  por  sus  propiedades  metalógicas;  por
ejemplo, la lógica proposicional es decidible, pero la cuantificacional no lo es. 

Algo que es importante considerar es que existen problemas en la enseñanza de esta
disciplina, principalmente entre filósofos, algunos de estos problemas son:

a) Muchos estudiantes no encuentran la relevancia de la lógica para sus estudios, no
encuentran aplicación.

b) Incluso  aquellos  que  la  consideran  importante  en  su  formación,  encuentran
limitaciones en su uso al evaluar argumentos filosóficos. 

c) Esta disciplina puede llegar a ser excesivamente formal y tediosa.
Para  resolver  el  primero  de  los  problemas,  el  curso  está  diseñado para  mostrar

ejemplos de aplicaciones en Filosofía cada vez que se vea un tema nuevo. Para dar solución
al segundo problema, se mostrará las limitaciones de la lógica cuantificacional. Esto con el
fin de no engañar al estudiante y mostrarle que si bien la lógica que se verá en estos cursos
no es suficiente para analizar todos los argumentos filosóficos, sí cubre una gran parte de
ellos  y  es  la  base  de  sistemas  más  potentes  que  nos  pueden  ayudar  en  casos  más
complicados. En clase no sólo se presentaran los sistemas sintácticos y semánticos para
probar validez e invalidez, sino un poco de metalógica, para que los estudiantes puedan
juzgar en su justa dimensión el poder, las características y la utilidad de estos sistemas.
Finalmente, para resolver el tercer problema el curso contará con una sección de acertijos y
problemas que pretende mostrar un lado más amable de la lógica, esto nos servirá además
para dar una presentación alternativa del teorema de Gödel.

OBJETIVOS

Principal: 
 Al  final  del  curso  se  espera  que  el  alumno  adquiera  las  herramientas  lógicas

necesarias  para  analizar,  evaluar  y  construir  argumentos  deductivos  con  las
herramientas  proporcionadas  por  la  lógica  cuantificacional  de  primer  orden
(clásica).

Secundarios:
Al final de curso se espera que el alumno:

1. comprenda  qué  es  un  argumento,  qué  tipos  de  argumentos  existen  y  pueda
identificarlos,

2. comprenda la noción de consecuencia lógica,
3. pueda probar la validez de argumentos deductivos por métodos sintácticos,
4. sea  capaz  de  dar  pruebas  semánticas  de  validez  e  invalidez  de  argumentos

deductivos,
5. comprenda las principales propiedades de la lógica cuantificacional de primer orden

como sistema lógico y
6. pueda aplicar los conocimientos adquiridos en su quehacer como futuro filósofo.



NÚM. DE 
HRS. POR 
UNIDAD

TEMARIO

2 Unidad 1. Introducción general.

18 Unidad 2. Repaso de lógica proposicional.
2.1 Argumentos y tipos de argumentos.
2.2 Sistemas formales.
2.3 Lenguaje de la lógica proposicional y formalización.
2.4 Deducción natural.
2.5 Semántica.
2.6 Árboles de verdad.

18 Unidad 3. Lenguaje de la lógica cuantificacional de primer orden y 
formalización de argumentos.
3.1 Lenguaje formal de la lógica cuantificacional de primer orden.

3.1.1 Vocabulario: Constantes de individuo, variables de individuo, letras de 
funciones, letras de predicados, letras de relaciones, símbolo de 
igualdad, símbolos auxiliares, conectivas lógicas y cuantificadores 
(existencial y universal).

3.1.2 Reglas de formación.
3.1.2.1 Definición recursiva de términos.
3.1.2.2 Definición de fórmulas atómicas.
3.1.2.3 Definición recursiva de fórmulas.

3.2 Formalización: Traducción de oraciones expresadas en lenguaje natural al 
lenguaje formal de la lógica de primer orden.
3.2.1 Criterios de corrección para la formalización.
3.2.2 Estrategias para la identificación de fragmentos de lenguaje natural 

que puedan ser recuperados con constantes de individuo, letras de 
función, letras de predicados, letras de relaciones y el símbolo de 
igualdad.

3.2.3 Estrategias para la identificación de fragmentos de lenguaje natural 
que puedan ser recuperados con cuantificadores.

3.2.4 Cuantificadores anidados y el alcance de los cuantificadores.
3.2.5 ¿Cómo recuperar otros cuantificadores?
3.2.6 Límites en la formalización de argumentos en lenguaje de la lógica 

cuantificacional de primer orden.
3.2.7 Formalización de argumentos filosóficos.

14 Unidad 4. Un sistema de deducción natural para la lógica cuantificacional 
de primer orden.
4.1 Reglas del sistema.

4.1.1 Reglas de la lógica proposicional.
4.1.2 Reglas de introducción y eliminación del cuantificador universal.
4.1.3 Reglas de introducción y eliminación del cuantificador existencial.
4.1.4 Reglas de introducción y eliminación de la igualdad.



4.2 Reglas derivadas.
4.2.1 ¿Cómo construir tus propias reglas?
4.2.2 Equivalencia de Cuantificadores.
4.2.3 Otras reglas.

4.3 Evaluación de la validez de argumentos (filosóficos).

6 Unidad 5. Semántica de la lógica cuantificacional.
5.1 Nociones básicas de Teoría de Conjuntos.

5.1.1 Noción de conjunto y la relación de pertenencia.
5.1.2 Relación de subconjunto y el conjunto potencia.
5.1.3 Pareas ordenados, producto cartesiano, funciones y relaciones.
5.1.4 Operaciones conjuntistas: unión, intersección, diferencia y 

complemento.
5.2 Semántica modelo-teórica.

5.2.1 Definición de modelo.
5.2.2 Definición de satisfacción.
5.2.3 Definición de verdad.
5.2.4 Definición de consecuencia lógica.

5.3 Pruebas de invalidez: construcción de contraejemplos.

4 Unidad 6. Introducción a la metalógica.
6.1 ¿Qué es y para qué sirve la metalógica?
6.2 Propiedades básicas de un sistema.

6.2.1 Consistencia: débil y fuerte.
6.2.2 Compleción: para un modelo, para un conjunto de fórmulas y para la 

negación.
6.2.3 Decidibilidad.
6.2.4 Categoricidad.

6.3 Propiedades de la lógica cuantificacional de primer orden.
6.3.1 Teorema de compleción-corrección.
6.3.2 Teorema de compacidad.
6.3.3 Teorema de Löwenheim-Skolem.
6.3.4 Teorema de indecidibilidad para la lógica cuantificacional.

6.4 Teoremas de incompleción de la Aritmética de Gödel.

2 Unidad 7. Falacias
7.1 ¿Qué es una falacia?
7.2 Falacias y argumentación.
7.3 Algunos ejemplos de falacias.

64  TOTAL DE HORAS SUGERIDAS 
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

 Dirigidas  por  el  docente: Exposición  de  los  contenidos  con  apoyo  de  material
audiovisual  (videos  y  presentaciones).  Dirección  y  evaluación  de  los  ejercicios
realizados por los alumnos en clase. Revisión en clase de las tareas y de los exámenes
realizados por los alumnos. Asesorías individuales en los casos que lo ameriten.

 Realizadas por estudiantes: Realización de tareas semanales. Participación en clase.
Realización de ejercicios en clase. Trabajo de investigación.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Dominio del aparato formal. Se evaluará que el alumno adquiera un buen dominio
de  las  siguientes  habilidades  relacionadas  con  el  sistema  formal  de  la  lógica
cuantificacional de primer orden:
1. Poder distinguir entre expresiones que son fórmulas y aquellas que no lo son.
2. Poder construir fórmulas usando las definiciones del lenguaje formal.
3. Poder mostrar la validez de argumentos expresados en lógica cuantificacional de

primer orden usando el método de deducción natural.
4. Poder determinar si un argumento es válido o no lo es usando métodos semánticos.

 Dominio de la formalización de argumentos. Se evaluará que el alumno adquiera un
buen  dominio  de  las  siguientes  habilidades  relacionadas  con la  formalización  de
argumentos usando el lenguaje formal de la lógica cuantificacional de primer orden:
1. Poder identificar el dominio de discurso adecuado para realizar su formalización.
2. Poder dar explícitamente el diccionario adecuado para realizar su formalización.
3. Poder evaluar si su formalización es o no adecuada.
4. Poder  formalizar  oraciones  simples,  con  cuantificadores  simples  y  con

cuantificadores anidados.
 Análisis,  evaluación y construcción de argumentos.  Se evaluará  que el  alumno

adquiera un buen dominio de las siguientes habilidades relacionadas con el análisis de
argumentos:
1. Poder distinguir si un texto es o no argumental.
2. Poder identificar las premisas y la conclusión de un argumento.
3. Poder identificar los diferentes tipos de argumentos.
4. Poder distinguir entre corrección lógica de un argumento y su solidez.
5. Poder construir argumentos válidos en lenguaje natural.

MECANISMOS DE EVALUACIÓN

Tareas (20%): Se realizará una tarea por semana. Las tareas serán calificadas, pero sólo
contarán como entregadas o no entregadas. 

Exámenes (80%):  Cada 2 semanas aproximadamente se aplicará un examen (en total 8
exámenes), el valor de cada examen será de 10% de la calificación final. Es requisito para
aprobar el curso pasar todos los exámenes. Se podrán reponer hasta 2 exámenes al final del
semestre.  En caso de reprobar 3 o más exámenes parciales (incluso si  su promedio de
exámenes es aprobatorio), el alumno tendrá que hacer un examen final que tendrá un valor
del 80% de la calificación final.



Puntos extra: Los siguientes mecanismos pueden ayudarlos a obtener puntos extra:
 Cada semana el alumno podrá entregar un ejemplo de aplicación de temas vistos en

clase en el análisis de algún argumento filosófico, que le valdrá medio punto para el
examen correspondiente al tema. Las instrucciones serán dadas en cada tarea.

 Periódicamente se darán puntos extras para los exámenes parciales a aquellos que
respondan  a  algunos  acertijos  lógicos  relacionados  con  el  tema  del  examen  en
cuestión.

PÁGINAS DEL CURSO

 Google Classroom:
 Grupo de Telegram: https://t.me/+5baohUKefB8wY2Fh 

DATOS DE CONTACTO DEL PROFESOR

Dr. Cristian Alejandro Gutiérrez Ramírez
Correo: cristiangutierrez@filos.unam.mx 
Horario de asesorías: Por determinar
Canal de Jitsi para asesorías: https://meet.jit.si/AsesoriasFFyLCristianAGutierrez  

https://t.me/+5baohUKefB8wY2Fh
https://meet.jit.si/AsesoriasFFyLCristianAGutierrez
mailto:cristiangutierrez@filos.unam.mx
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