
 
 

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ESPACIO CURRICULAR 

 Denominación:                                           LÓGICA  I  

Código SIU Guaraní: 01104_0  

Departamento: Filosofía  

Ciclo lectivo: 2021 

Carreras: Profesorado  Universitario de Filosofía (Ord. 50/19-CD). 

                  Licenciatura en Filosofía (Ord.  49/19-CD).  

                  Plan/es de estudio: Profesorado  Universitario de Filosofía (Ord. 50/19-CD)                                                                                 

                                                      Licenciatura en Filosofía (Ord. 49/19-CD) 

Formato Curricular: Teórico-Práctico. Carácter: obligatorio 

Ubicación curricular: Campo de la Formación Disciplinar. Trayecto Básico Común 

Año de Cursado: Primero.  

Cuatrimestre: Segundo 

Carga horaria total: 84 hs.   

Carga horaria semanal: 6 hs.  Tres virtuales. Tres presenciales: jueves de 10 a 13 hs. 

Créditos: 8   

Correlativas: ninguna 

2. EQUIPO DE CÁTEDRA 

 Profesora Titular: Prof. Lic. Dra. Mónica Ibañez 

Profesor Adjunto: Lic. Ing. Santiago Corti  

Profesora  Jefa de Trabajos Prácticos: Prof. Mg. Yamila Díaz 

Graduados adscriptos: Ninguno  

Ayudantes alumnos: Ninguno 

3. DESCRIPCIÓN DEL ESPACIO CURRICULAR  



 
3.1. Fundamentación 

La  Lógica es el lugar en el que se cruzan, beneficiándose mutuamente, la filosofía, las matemáticas, 

la lingüística, la informática; las ciencias humanas y sociales en la nueva orientación como debate. 

Asimismo, y no menos importante,  también es el lugar donde se desarrolla la vida de cada día. En 

efecto, sin distinguir de manera objetiva, constantemente observamos, pensamos, relacionamos, 

intercambiamos información y conocimientos, descubrimos interrelaciones entre los saberes y lo 

real, compartimos y socializamos. Cotidianamente elaboramos razonamientos: al decidir cómo 

actuar, al juzgar la conducta de otro hombre, al defender nuestras opiniones, al rebatir otras 

posturas y pensamientos. Construimos argumentos, premisas, proposiciones, establecemos 

diferentes conexiones entre ellas, derivamos conclusiones, deducimos, inferimos.  Si bien se trata 

de una construcción empírica, sin embargo, es un proceso razonado, ordenado y donde de manera 

informal aplicamos la Lógica.  

Lo anterior justifica que la consideremos no como una alternativa por la que podamos optar; no 

podemos decidir si vamos a emplearla o no. Por el contrario, la Lógica resulta inevitable y está 

presente en cada frase que pronunciamos, cuando indicamos una contradicción o una imposibilidad, 

una implicación o una dependencia, ya que continuamente estamos enunciando proposiciones 

lógicas: siempre estamos “haciendo lógica”, aunque no seamos conscientes de ello. 

La Lógica,  por ser  el estudio de las estructuras fundamentales de la razón para pensar y conocer,  

de los métodos y los principios indispensables para distinguir el razonamiento correcto del 

razonamiento incorrecto,  proporciona al estudiante de Filosofía criterios de convalidación e 

invalidación de las inferencias, mediante un conjunto de reglas y  técnicas instrumentales para 

precisar si es o no válido un argumento dado dentro de un determinado sistema tanto tradicional 

como matemático. En este último, la Lógica  permite la posibilidad de axiomatizar las teorías 

matemáticas, de distinguir y de precisar su cualidad simbólica y, en la actualidad, es el sustento para 

desarrollar métodos computacionales útiles en sistemas formales.  

De acuerdo con esto, el objetivo fundamental de esta asignatura es lograr que los estudiantes 

piensen, razonen, analicen y argumenten de manera lógica, crítica y creativa cualquier 

conocimiento, los mismos que se convierten en insumos potenciales para aportar en la solución de 

problemas. Y, a la par, favorecer a la comprensión de la Lógica matemática como la ciencia que 

estudia los sistemas formales relacionados con la codificación de las nociones intuitivas de objetos 



 
matemáticos, de números, de símbolos, de lenguajes, de demostraciones, en vistas a su utilidad 

para la computación. 

Para lograr nuestra meta, seguiremos tres momentos  en el desarrollo temático. En el  primero, bajo 

la denominación en el programa de Introducción,  realizaremos un análisis reflexivo de los conceptos 

fundamentales de la Lógica en tanto disciplina filosófica ya que estudia las características y 

requisitos  del pensar científico y metodológico, como también,  las condiciones de verdad de las 

teorías científicas, su alcance, límites y lenguaje específico. En este sentido, se relaciona con todas 

las ciencias; lo cual, la convierte  en un instrumento indispensable para todos los saberes  

extendiendo el campo de sus aplicaciones a dominios insospechados, tal como vemos  en la 

diversidad de lógicas que han surgido en la actualidad. Esto explica que el estudio de la Lógica, como 

nos enseña Aristóteles,  es una exigencia previa a cualquier especialización, ya que no solamente es 

parte integrante de Ia metodología general, sino porque reconstruye dominios  de casi todas las 

ciencias, empleándose como instrumento de análisis. 

En el segundo momento, Unidades I, II y III, estudiaremos la historia de la Lógica en uno de sus dos 

hitos fundamentales: la primera sistematización del razonar por parte de Aristóteles y sus 

desarrollos del concepto, el juicio y el silogismo en sus leyes, normas y principios y su aplicación 

para el argumentar y demostrar. Su cabal comprensión, nos exige analizarla desde dos perspectivas: 

en tanto respuesta a las características de su época por el relativismo y escepticismo reinantes; y en 

conjunción con su metafísica y teoría de la ciencia. Para este desarrollo, fundamentalmente, 

emplearemos las seis obras lógicas del Estagirita, cuyas lecturas deben ser complementadas con  

algunos de sus textos no lógicos.  

En el tercer momento, Unidades IV, V, VI y VII, estudiaremos el segundo hito de la evolución de la 

Lógica: el programa logicista de Gottlob Frege. Con la publicación de su Conceptografía  funda la 

nueva Lógica, generando una revolución en el pensamiento, la ciencia y en la filosofía occidental en 

general.  En efecto, la Lógica que por tantos siglos había estado en la órbita del lenguaje, el 

razonamiento discursivo y el pensamiento especulativo se desplaza hacia la proximidad directa de 

las matemáticas. Se asiste desde entonces, siglo XIX, a una matematización, a una algebraización de 

la Lógica que va más allá de una mera traducción en símbolos algebraicos de la antigua Lógica 

dialéctica o silogística; se trata de una forma de pensamiento, de una práctica y de una aproximación 



 
del lógos completamente diferente. Se  llamará  Lógica matemática o simbólica puesto que, sus 

notas esenciales, la caracterizan precisamente como una ciencia   formal, simbólica y axiomática.  

Con su logicismo, Frege,  explora los fundamentos lógicos y filosóficos de las matemáticas y del 

lenguaje natural, instaurando como punto de partida para esta tarea, su convicción que las 

matemáticas y el lenguaje podían ser reducidos a la Lógica; tal como leeremos en su texto. Para 

demostrar este fin, Frege exploró los fundamentos lógicos de ambos campos, y en ese proceso dio 

a luz a la Lógica moderna,  contraponiéndola a la Lógica tradicional que por tantos siglos había 

imperado: la Lógica matemática, y a los primeros trabajos de  Filosofía del lenguaje, por cuya 

influencia sobre Bertrand Russell, Ludwig Wittgenstein y el Círculo de Viena fueron el germen de 

la Filosofía analítica.  

Su aporte a la Lógica, que los estudiantes plasmarán en ejercicios de aplicación, incluye entre otros 

aspectos: la formalización de las oraciones en términos exclusivamente de funciones y argumentos 

en lugar de las categorías de la gramática tradicional,  de la cuantificación como una función de una 

función, que permite una representación útil y perspicua de cuantificaciones múltiples en el alcance 

unas de otras, y la creación del primer cálculo deductivo puramente sintáctico. Todo esto hace que, 

la Lógica matemática de Frege, se distinga por contener contribuciones universalmente aceptadas 

y  consideradas, junto con la Lógica de Aristóteles, como las dos más tracendentes  en toda su 

historia. 

Al igual que la Lógica tradicional aristotélica, esta nueva Lógica surge por las exigencias que plantea 

el contexto.  Fundamentalmente, los vertiginosos avances científicos que requerían  de nuevas 

reformulaciones en las matemáticas que los acompañaban. En efecto, ya los razonamientos tenían 

que basarse en inferencias con objetos infinitos y no sobre los objetos finitos, la bivalencia tenía que 

dar lugar a más opciones de valor,  etc.; sin dejar de mencionar el avance de las geometrías no 

euclideanas. La inevitable consecuencia de todos estos factores, con la consiguiente apertura hacia 

otros  temas de estudio, es el  giro paradigmático que produjo en el pensamiento epistemológico y 

filosófico contemporáneos, el cual, inevitablemente originó el nacimiento  de lógicas totalmente 

diferentes relativas a cada campo que se abría. Surgen, así,  lógicas del infinito,  lógicas plurivalentes 

o modales; y, por su  relación con la computación y el lenguaje artificial, ha dado  lugar a varias  

tipologías que encuadraremos, a modo esquemático en la Unidad VIII, a lo que hemos llamado 

“Lógicas actuales”.  

https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica
https://es.wikipedia.org/wiki/Bertrand_Russell
https://es.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Wittgenstein
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADrculo_de_Viena


 
 Esta breve reseña, irá introduciendo gradualmente al estudiante en la estructura fundamental de 

la Lógica, tanto de la tradicional como de  la matemática, y en el método científico. Paralelamente, 

podrá ir reflexionando respecto del sentido de la Lógica, su objeto, su finalidad; como así también 

respecto de las causas y consecuencias de las distintas perspectivas que fueron desplegándose en 

su desarrollo. Esto le abre al estudiante las puertas para  involucrarse en los planteos filosóficos y 

científicos de cada época vista, incluida la nuestra, analizándolos como una totalidad 

interrelacionada. el egresado en Filosofía debe conocer por sus implicancias en el ámbito de la 

ciencia, de la tecnología, del lenguaje y de la misma Filosofía en su íntima relación con la Lógica 

Para lo cual, deberá ejercitarse en  el desarrollo armónico de sus facultades intelectuales y 

comunicativas. Tal desarrollo sería inconsistente si el estudiante, fundamentalmente de Filosofía,  

no aprendiera a pensar con rigor, coherencia y verdad, aplicando las enseñanzas de la Lógica para 

argumentar, inferir y expresar. Puesto que,  el hombre debe muchos de sus éxitos o fracasos a la 

eficacia de sus argumentos  o razonamientos, ya sea en el ámbito de las ciencias, de la vida cotidiana 

y, sobre todo, de la Filosofía porque la “prote episteme”, por su propia naturaleza, es argumentativa 

según nos enseña el fundador de la Lógica: Aristóteles. 

Esta comprensión lo llevará al estudiante a la adquisición del hábito y la actitud del pensar riguroso, 

cuyo fortalecimiento le facilitará el camino para la adquisición de la verdad. Esto nos exige que, 

durante todo el proceso, formulemos ejercicios de aplicación con distintas dificultades y progresiva 

complejidad, que desafíen  su creatividad.  

La consumación de ambas pretensiones, nos exige presentar dos ejes temáticos claves: la Lógica 

tradicional en su determinación  precisa de reglas, métodos y principios respecto de las estructuras 

fundamentales del lógos y su aplicación al quehacer filosófico, científico y cotidiano, a partir de los 

tratados lógicos de Aristóteles. La Lógica  matemática o simbólica, en su uso sistemático del 

simbolismo, del lenguaje técnico y  de sus procedimientos similares a  los de la matemática. 

Fundamentado, también, en los textos de su fundador: Gottlob Frege, a quien nos acercaremos 

además para analizar algunos aspectos de su pensamiento que lo instauran como  el antecedente 

de la Filosofía analítica. 

Razones profundas nos llevan a estudiar ambas Lógicas: la primera de ellas es que se trata de una 

imposición ineludible del transcurso de la historia del pensamiento y de nuestro tiempo, que 

indudablemente. En segundo lugar,  porque es  otro modo de abarcar  los aspectos que la Lógica 



 
tradicional desarrolló, complementando con una nueva  perspectiva,  inclusive,  algunos otros que 

permanecían latentes o poco estudiados. 

Nuestro curso gira en torno a la cuestión de la naturaleza, el lugar y el valor de la Lógica tradicional 

y matemática. A su modo, cada una  nos enseña las formas y leyes formales del conocimiento y su 

estrecha relación con la epistemología. Esta vinculación de la Lógica con la epistemología, la 

convierte es una disciplina filosófica que enfrenta problemas filosóficos, tales como el estatus de los 

axiomas, la naturaleza de las propiedades que se atribuyen a los objetos, la teoría de la 

argumentación, su relación con la producción de conocimiento, y tantos otros respecto de los cuales 

el egresado en Filosofía no puede quedar al margen, sea cual fuere su destino y predilección.  

3.2.        Aportes al perfil de egresado 

- Infundir en el estudiante el hábito de la precisión en el lenguaje y  en el razonamiento riguroso. 

-Distinguir objetivamente los distintos sistemas lógicos históricos y actuales, en cuanto a su alcance 

y limitaciones, para su aplicación en el análisis de temas  filosóficos e interdisciplinarios. 

-Comprender críticamente postulados para comunicar asertiva y efectivamente cualquier 

inferencia, supuesto o contraejemplo en contextos  académicos o cotidianos.  

-Formar al estudiante con criterios para la búsqueda, conformación y realización de sinopsis de 

vastos alcances, tanto en terrenos de contenido material como formal, así como el puente entre 

dichos ámbitos. 

-Identificar y corregir las falacias formales que se presentan por errores de juicio al reconocer las 

condiciones suficientes y las condiciones necesarias en una afirmación.  

-Valorar la verdad y la libertad del pensamiento en la vida personal y profesional.  

-Capacidad para argumentar reflexivamente la propia posición frente a un problema o debate 

relevante, considerando la diversidad de dimensiones que lo constituyen y los diferentes puntos de 

vista, incluyendo el personal. 

 

 



 
4. E XPECTATIVAS DE LOGRO  

- Adquirir destreza, mediante actividades virtuales sistemáticas, en el empleo de las tecnologías de 

información y comunicación. 

- Valorar la importancia de la lectura  de las fuentes filosóficas como fundamento fidedigno para la 

adquisición del conocimiento. 

- Desarrollar una actitud proactiva hacia el trabajo en equipo. 

- Suministrar al estudiante ciertas técnicas, reglas y métodos para determinar la validez o invalidez 

de las inferencias, incluso las propias, en tanto fuente cierta para identificar errores o 

ambigüedades.  

- Reflexionar  respecto de la relación  entre los procesos cognitivos y el pensamiento lógico en sus 

especificaciones aplicadas  a la ciencia y a la Filosofía. 

 -Adquirir las capacidades que permiten el desarrollo del pensamiento estricto y creativo y, 

paralelamente,  el lenguaje preciso,  merced al entrenamiento para el argumentar y el inferir 

correctos. 

- Introducir al estudiante en la estructura fundamental de la Lógica y el método científico tanto para 

la formación en el desarrollo armónico de sus facultades intelectuales y comunicativas, como para 

su aplicación en el análisis de problemas y temas interdisciplinarios. 

- Diferenciar un texto argumentativo de otro que no lo es. 

- Resolver problemas de argumentación, de comprensión de lectura y de razonamiento lógico. 

5.           OBJETIVOS 

- Interpretar de modo riguroso, los textos filosóficos relevantes de la Lógica tradicional y de la Lógica 

matemática. 

- Comprender el sentido y alcance de ambas Lógicas y sus proyecciones filosóficas, epistemológicas 

e informáticas. 



 
  - Inducir al estudiante a apreciar las continuidades y discontinuidades de la Lógica, desde los 

griegos hasta los albores del siglo XXI, interpretándolas desde el contexto que surgieron. 

- Comprender la Lógica de Aristóteles  en relación con su metafísica. 

- Reflexionar sobre el objeto de los textos lógicos de Aristóteles, a partir de la lectura crítica de los 

mismos, y su asociación con las tres operaciones lógicas que nos propone. 

- Asimilar al silogismo como la pieza clave de la Lógica tradicional y sus implicancias filosóficas y 

epistemológicas. 

 - Ejercitar las inferencias inmediatas en las distintas clases de juicio y las inferencias mediatas en el 

silogismo.  

 -Diferenciar las falacias formales e informales en los discursos científicos y en los de la 

cotidianeidad.  

- Dirigir al estudiante en el análisis de los problemas conceptuales que impulsaron el desarrollo de 

las teorías matemáticas y su resonancia en la Lógica y en la Filosofía. 

- Identificar en el texto de Frege (Conceptografía), las dos dimensiones de su paradigmática obra: la 

lógica matemática y el lenguaje, generadores de revolucionarios giros en la Lógica, la ciencia y la 

Filosofía. 

 - Ejercitar al estudiante en la simbolización de textos redactados en el lenguaje corriente e,  

inversamente,  en la interpretación en el lenguaje ordinario de expresiones simbolizadas. 

 - Describir las relaciones entre proposiciones acompañadas de las tablas de verdad. 

 - Identificar, en un texto argumentativo, las premisas y la conclusión tanto explícitas como 

implícitas. 

- Distinguir los cuantificadores en las proposiciones caracterizándolas de acuerdo con su tipología. 

- Demostrar formalmente la corrección de argumentos en los que se encuentren cuantificadores.  



 
- Establecer la validez o invalidez de silogismos en particular y de argumentos deductivos en general, 

mediante su representación simbólica en el cálculo proposicional o en el cálculo de predicados, 

según sea el caso.  

 - Utilizar adecuadamente la lógica simbólica, para la representación simbólica de argumentos 

complejos y para determinar su validez deductiva cuando es este el caso.  

- Emplear el razonamiento lógico en la comprensión y solución de problemas                            

6.           CONTENIDOS 

INTRODUCCIÓN                          La Lógica: su naturaleza, objeto y finalidad 

1 .Consideraciones generales. 2. Implicancias conceptuales. 3. Principios lógicos. 4. Relación de la 

Lógica con las demás ciencias. 5. El desarrollo de la Lógica: etapas. 5. 1. Lógica tradicional. 5. 2. L 

Lógica matemática. 6. Dos Lógicas: ¿rivales o complementarias? 6. 1. Conclusiones 

Actividad N° 1:   La Lógica; conceptos claves 

Primera parte: 

UNIDAD I:                                    Aristóteles y la fundación de la Lógica 

1.La Lógica como propedéutica y analítica. 2. La Lógica en sus textos. 3. Claves interpretativas de la 

filosofía de Aristóteles. 3.1. Ontología. 3.2. El lógos como concepto y discurso  4. El nacimiento de la 

Lógica como respuesta a su tiempo. 

Actividad N° 2:      La Lógica desde los textos 

UNIDAD II:                                  Las estructuras lógicas: concepto/término 

1.La operación conceptualizadora. 2. Propiedades del concepto. 2.1. Relaciones entre extensión y 

comprensión. 3. Distinción entre imagen, palabra y objeto. 3.1. El término. 4. Clasificación: según la 

cantidad y la cualidad. 4. Los predicables: sentido y finalidad. 5. Las categorías ocasionales: 

mostración de la sustancia. 6. Lectura de textos 

Actividad N° 3:       La definición 

Actividad N° 4:       El concepto 



 
UNIDAD III:                                 Las estructuras lógicas: juicio/proposición 

1.Naturaleza, características y estructura. 2. Clasificación: según la cantidad, cualidad, propiedad, 

relación, modalidad. 3. Proposiciones y argumento. 4. La inferencia inmediata en las proposiciones. 

4.1. La oposición. 4.2. La conversión. 4.3. La obversión. 5. Lectura de textos 

Actividad N° 5:       El juicio / la proposición: inferencia inmediata 

Actividad N° 6:        El juicio/la proposición: inferencia inmediata (Segunda parte7 

UNIDAD IV:                               Las estructuras lógicas: el silogismo/razonamiento 

1.Naturaleza, características y estructura. 1.1. Inferencia mediata. 2. El silogismo categórico: reglas, 

figuras y modos.  3. Reducción de silogismos. 3.1. Reducción directa e indirecta. 4. La demostración 

y la inducción. 5. Vicios en la argumentación. 5.1. Las falacias. 5.2. Falacias formales e informales. 

Actividad N° 7:           El silogismo/ razonamiento: inferencia mediata   

Segunda parte 

UNIDAD V:                                Frege y la fundación de la Lógica matemática 

1.La teoría logicista o logicismo: consideraciones generales. 1.1. En relación con el lenguaje. 1. 2. En 

relación con la Lógica. 2. Etapas de la vida intelectual de Frege: sus escritos. 3. La Conceptografía. 

3.1. Contexto para su creación. 3.2. Antecedentes: Leibniz y Boole. 4. Conceptos claves del 

logicismo. 4.1. Función – objeto. 4.2. Función – argumento. 4.3.  Sentido – significado o referencia.  

5. Después de Frege. 

Actividad N° 8:          La antigua y la nueva Lógica (Rudolf Carnap) 

UNIDAD VI:                              Lógica proposicional 

1.Introducción. 1.1. Referencia histórica y fundamentación. 2. Proposición. 2.1. Proposiciones 

atómicas y moleculares. 2.2. Simbolización, traducción e interpretación de proposiciones. 3. 

Funciones veritativas. 3.1. Tautologías, contradicciones y contingencias. 4. Métodos de decisión: por 

tablas de verdad, determinación de valores de verdad con datos incompletos, y por el absurdo. 5. 

Leyes y equivalencias lógicas.  5.1. Reglas lógicas. 6.  Demostración directa de validez. 7. Método de 

deducción natural (Gentzen). 



 
Actividad N° 9:   Ejercicios de aplicación de la Lógica proposicional 

UNIDAD VII:                         Lógica de predicados 

1. Introducción: el lenguaje de la Lógica de predicados. 1.2. Referencia histórica y fundamentación.  

2. Proposición y función proposicional.  2.2. Simbolización. 3. Cuantificación monádica y poliádica. 

4. Traducción e interpretación de proposiciones. 5. Leyes, equivalencias y reglas lógicas. 6. 

Demostraciones. 7. Lógica de clases y de relaciones: breves referencias. 

Actividad N° 10: Ejercicios de aplicación de la Lógica de predicados 

UNIDAD VIII:                         Las lógicas actuales 

1. Lógicas alternativas o Lógicas no clásicas: reacción a la bivalencia y principios de la Lógica 

tradicional. 2. Clasificación. 3. Lógica informal. 

7.           PROPUESTA METODOLÓGICA 

7.1. Para clases virtuales: 

Tres horas, de las seis  semanales que corresponden a la asignatura, serán bajo esta modalidad. Se 

desarrollarán en videoconferencias mediante Google Meet. En ellas, se explicarán los temas teóricos 

desarrollados por escrito y subidos a la plataforma Moodle, bajo el título: “Clase N° 1, 2, 3….”, a los 

cuales el estudiante puede acceder con anterioridad. Asimismo, se explicarán y realizarán los 

ejercicios de aplicación, también ya subidos en la plataforma, bajo el título: “Actividad N° 1, 2, 3…”. 

Algunas de esas actividades deberán ser completadas para las fechas indicadas o plazo de entrega 

límite; otras actividades, como los foros de discusión,  están previstas para realizarlas por 

videoconferencia. 

El material con el desarrollo de todos y cada uno de los temas previstos en el Programa, como así 

también las actividades y ejercicios que los acompañan  y complementan, han sido confeccionados 

por cada docente de acuerdo con la Unidad que le corresponde. El mismo, que se empleará tanto 

en las clases virtuales como presenciales, será subido por escrito a la plataforma. 

7.2. Para clases presenciales: 



 
Por disposición de las autoridades de nuestra Facultad, tres horas deben ser presenciales bajo la 

modalidad de “burbuja” según el protocolo establecido. En estas tres horas, al igual que en la 

virtualidad, se explicará un tema y/o se realizarán ejercicios, según corresponda de acuerdo con el 

desenvolvimiento del curso. El material de soporte, teórico y/o práctico, que en estas horas 

presenciales se utilice, estará en plataforma previamente subido. 

7.3. 

El material bibliográfico, la selección de fragmentos o partes de las fuentes de lectura obligatoria, 

será subido a la plataforma en archivo PDF. 

Las consultas, en el horario que cada docente disponga, se realizarán  en la virtualidad y serán 

informadas en la plataforma. 

8.           PROPUESTA DE EVALUACIÓN   

8.1.        Regularidad: 

➢ Se considerará regular el estudiante que reúna los siguientes requisitos: 

a) Cumplir en tiempo y forma con todas las actividades previstas en plataforma correspondientes a 

cada Unidad. La actividad entregada fuera del plazo previsto, no será considerada. La aprobación de 

todas las actividades, lo habilita a rendir los dos exámenes parciales. 

b) Dos evaluaciones  parciales  de los contenidos de las  unidades de la primera y segunda parte del 

programa, respectivamente. Aprobación mínima: 60 %. Puede recuperar sólo uno de los dos 

exámenes. 

c) Cumplir con el 80% de las clases presenciales y de las clases virtuales. 

➢ Se considerará libre el estudiante que no aprueba los dos parciales con el mínimo 

porcentaje establecido.  

8.2.         Promoción: 

Promociona la materia, el alumno regular que aprueba los dos exámenes parciales, con un mínimo 

de 60 %. El alumno libre por defecto debe rendir un examen escrito, dividido en dos partes: ambas  

deben ser aprobadas con un mínimo de 60%. Aprobado el examen escrito, debe rendir un  examen 

oral. 



 
El alumno libre por opción (inscripto inicialmente) rinde un examen escrito de toda la materia, 

dividido en dos partes y un examen oral con presentación de tema especial e interrogatorio a 

programa abierto, en tribunal clásico examinador.   
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