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Propositional calculus with multiple negations

Oscar Ramírez*

Abstract

In this document, we will build a logical calculus that is a generalization of classical propo-

sitional logic but contains a finite multiplicity of negations weaker than classical negation. In

this way, we can introduce contradictions in this new system without it becoming inconsistent.

Abstract

En este documento, vamos a construir un cálculo lógico que sea una generalización de

la lógica clásica proposicional, pero que contega una multiplicidad finita de negaciones más

débiles que la negación clásica. De esta manera podremos introducir contradicciones en este

nuevo sistema sin que por ello se vuelva inconsistente.

1 Introducción

Al acercarnos de manera precisa al estudio tanto de la historia como del contenido de la lógica

matemática, nos encontramos con diversos autores y escuelas que han diseñado, primero a través

de ideas y conjeturas, y luego con el formalismo que se requiere, lógicas cuyas leyes se separan

del pensamiento clásico. Ejemplos tan notables como la lógica intuicionista, que no admite el

principio del tercero excluido, o la lógica paraconsistente de da Costa, que no acepta el principio

no contradicción, son solo ejemplos de cómo pensar al revés de las cosas impulsa la creación

de nuevas formas de razonar y de hacer matemáticas. El cálculo proposicional con múltiples

negaciones o CPNn responde a la inquietud de saber qué sucede si al cálculo proposicional clásico

se le agrega más de una negación, y que la negación clásica sea una yuxtaposición de todas las

negaciones “débiles" que se han introducido al sistema. La sopresa es que a nivel general, CPNn

responde como la lógica clásica, pero a niveles más bajos, el principio del tercero excluido, el

principio de explosión, las leyes de De Morgan, etc., empiezan a fallar, y aún así, CPNn se mantiene

consistente.

*odramirezc@gmail.com
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CPNn demuestra entonces la convivencia de lo clásico y no clásico en un solo sistema.

Este árticulo está organizado en cinco secciones, incluyendo la introducción. En la sección dos se

introduce el concepto de cadena que nos permite construir las negaciones más débiles. En la sec-

ción tres se introduce todo el aparato deductivo para CPNn como los axiomas, reglas de deducción

y otros teoremas clásicos que también valen en este nuevo sistema lógico. En la sección cuatro se

introduce la semántica para dicho cálculo y se demuestra el teorema de validez. Finalmente, en

la sección cinco se demuestra el teorema de completitud para CPNn, teoremas de consistencia y

relaciones de contenencia entre sistemas que varian el número de negaciones.

2 Definiciones Previas

Definición 2.1. Una cadena de longitud k, c(k), de números naturales es una concatenación, sep-

arado por comas, de k números. A dichos números se les conoce como las componentes de la

cadena.

Ejemplo 2.1. Una cadena de longitud 6 puede ser de la forma c(6) = 1,1,6,10,5,8 o c(6) =

11,12,1,2,9,0.

Definición 2.2. Una cadena c(k) = i1, i2, . . . , ik es variadamente no nula si cada im con 1≤ m≤ k

son distintos entre sí y cada im es distinto de cero.

Definición 2.3. Decimos que un número natural i es una componente de la cadena c(k) siempre

que i esté en c(k). Notamos esto como i ∈ c(k). Si i es un número natural que no es componente

de la cadena c(k) lo notamos como i 6∈ c(k).

Observación 2.1. De ahora en adelante todas las cadenas que vamos a considerar serán variadas y

no nulas.

Definición 2.4. Sean c(k) y c(l) dos cadenas, decimos que c(l) es una subcadena de c(k) si cada

componente de c(l) esta en c(k). A esto lo notamos como c(l)⊑ c(k).

Definición 2.5. Sea c(k) una cadena donde cada elemento de esta pertenece a [n] = {1, . . . ,n} y

de manera que 1 ≤ k ≤ n− 1. Llamamos a c′(k′) a la cadena complementaria de c(k) en donde

sus elementos son aquellos que están en [n] pero no en c(k); además, se tiene que cumplir que

1≤ k′ ≤ n−1 y k+ k′ = n.

Ejemplo 2.2. Tomemos el conjunto [6] y la cadena c(4) = 1,3,5,2; entonces, la cadena comple-

mentaria de c(4) es c′(2) = 4,6.

Proposición 2.1. Sea c(k) una cadena de elementos de [n], entonces c′′(k′′) = c(k).

Demostración. Es sencillo comprobarlo desde la definición de cadena complementaria.

Definición 2.6. Sean c(k) y c(l) dos cadenas en [s] y [m] respectivamente, la intersección de c(k)

y c(l) será la cadena c( j) con j = 0 si c(k) y c(l) no tienen elementos en común y j = q con q la
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cantidad de elementos en común de ambas cadenas. Los elementos de c( j) están en [ /0] = { /0} si

j = 0 y [s]∩ [m] si j = q. La cadena c( j) será /0 si j = 0, o los elementos que se repiten en c(k) y

c(l) en caso de que j = q. A la cadena c( j) se le nota como c( j) = c(k)⊓ c(l).

Ejemplo 2.3. Dos ejemplos de la anterior definición son los siguientes:

1. Sea c(4) = 1,2,5,6 en [6] y c(3) = 3,8,13 en [13], entonces la cadena intersección entre c(4)

y c(3) es c(0) = /0 donde los elementos de c(0) están en [ /0].

2. Sea c(4)= 2,5,9,10 en [10] y c(4)= 2,9,11,12 en [12], entonces la cadena intersección entre

c(4) y c(4) es la cadena c(2) = 2,9. Donde los elementos de c(2) están en [10]∩ [12] = [10].

Definición 2.7. Sean c(k) y c(l) dos cadenas en [s] y [m] respectivamente, la unión de c(k) y c(l)

será la cadena c(u) con u = k+ l si c(k) y c(l) no tienen elementos en común, y u = k+ l−q con

q la cantidad de elementos en común de ambas cadenas. Los elementos de c(u) están en [s]∪ [m]

y c(u) está formada por los elementos de c(k) y c(l) quitando repeticiones. A la cadena c(u) se le

nota como c(u) = c(k)⊔ c(l).

Ejemplo 2.4. Dos ejemplos de la anterior definición son los siguientes:

1. Sea c(4) = 1,2,5,6 en [6] y c(3) = 3,8,13 en [13], entonces la cadena unión entre c(4) y

c(3) es c(7) = 1,2,3,5,6,8,13 donde los elementos de c(7) están en [6]∪ [13] = [13].

2. Sea c(4) = 2,5,9,10 en [10] y c(4) = 2,9,11,12 en [12], entonces la cadena unión es la

cadena c(6) = 2,5,9,10,11,12. Donde los elementos de c(6) están en [10]∪ [12] = [12].

Definición 2.8. Sean c(k) y c(l) dos cadenas en [s] y [m] respectivamente, la diferencia de c(k) con

c(l) será la cadena c(d) con d = k si c(k) y c(l) no tienen elementos en común, y d = k−q donde

q es la cantidad de elementos en común de c(k) y c(l). Los elementos de c(d) están en [s] si d = k

ó d = k−q. La cadena c(d) es igual a c(k) si d = k, o los elementos de c(k) quitando aquellos que

tenga en común con c(l) si d = k−q. A la cadena c(d) se le nota como c(d) = c(k)\ c(l).

Ejemplo 2.5. Dos ejemplos de la anterior definición son los siguientes:

1. Sea c(6) = 1,2,3,4,8,12 en [12] y c(4) = 1,3,13,17 en [17], entonces la cadena diferencia

entre c(6) con c(4) es c(4) = 2,4,8,12 donde los elementos de c(4) están en [12].

2. Sea c(3) = 4,5,9 en [9] y c(4) = 1,2,3,7 en [9], entonces la cadena diferencia es la cadena

c(3) = 4,5,9, donde los elementos de c(3) están en [9].

Observación 2.2. Las propiedades que cumplen el complemento, unión, intersección y diferencia

de cadenas son las mismas que se presentan en el álgebra de conjuntos, por esa razón será usual

que en el texto se usen algunas de estas propiedades sin hacer mención o demostración de dichas

propiedades, a menos que el caso a considerar lo amerite.
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3 Sistema deductivo CPNn

Para construir las fórmulas del sistema CPNn consideremos los siguientes elementos y reglas:

1. El lenguaje de la cálculo proposicional clásico con n-negaciones estará dado por los sigu-

ientes elementos: la super-implicación−→(n) y una sucesión finita de negaciones {¬i}1≤i≤n

con n≥ 2. Los demás conectivos los veremos como una construcción de los anteriores sím-

bolos.

2. Un conjunto enumerable P de fórmulas atómicas α1, . . . , αn, . . .

3. Un conjunto de símbolos construidos de la siguiente manera:

C = {⊥c(k): c(k)⊑ [n] y 1≤ k ≤ n−1}

4. El conjunto Ω es el conjunto que es conseguido de unir el conjunto P de letras proposi-

cionales y el conjunto C , esto es Ω = P∪C .

5. El conjunto F (Ω) es el conjunto de todas las fórmulas bien formadas con letras proposi-

cionales en Ω.

6. Las reglas de formación para las fórmulas bien formadas en el lenguaje de CPNn son las

siguientes:

(a) Toda letra proposicional es una fórmula bien formada.

(b) Los símbolos ⊥c(k) de C son fórmulas bien formadas.

(c) Si α es una fórmula, entonces, para una cadena c(k) ⊑ [n] con 1 ≤ k ≤ n−1, se tiene

que ¬c(k)α = ¬i1¬i2 · · ·¬ik α son fórmulas bien formadas, con c(k) = i1, . . . , ik.

(d) Si α y β son fórmulas bien formadas, entonces α −→(n) β es una fórmula bien formada.

Vamos a definir ahora los demás conectivos del sistema CPNn para su posterior axiomatización.

Definición 3.1. Para el sistema CPNn definimos los siguientes conectivos:

1. Super-negación: para α una fórmula la yuxtaposición de todas las negaciones de CPNn

¬n¬n−1 · · ·¬1α se notará como ¬(n)α .

2. Super-conjunción: para α y β fórmulas, el conectivo ∧(n) se define como α ∧(n) β :=

¬(n)
(

α −→(n) ¬(n)β
)

. A este conectivo se le conoce como la super-conjunción.

3. Super-disyunción: para α y β fórmulas, el conectivo ∨(n) se define como α ∨(n) β :=

¬(n)α −→(n) β . A este conectivo se le conoce como la super-disyunción.

4. Super-bicondicional: para α y β fórmulas, el conectivo ←→(n) se define como α ←→(n)

β :=
(

α −→(n) β
)

∧(n)
(

β −→(n) α
)

. A este conectivo se le conoce como la super-bicondicional.
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5. Cuasi-negación: para α una fórmula bien formada y c(k)⊑ [n] una cadena con 1≤ k≤ n−1,

se define ¬c(k)α := ¬i1¬i2 · · ·¬ikα . A este conectivo se le conoce como la cuasi-negación

sobre la cadena c(k).

6. Contradicción: el símbolo⊥(n) hace referencia a la contradicción en CPNn.

Observación 3.1. Sea c(k) una cadena con c(k)⊑ [n]. Si k = n, entonces ¬c(k)α = ¬(n)α .

Axiomas para CPNn

Ax 1. α −→(n)

(

β −→(n) α
)

Ax 2.
(

α −→(n)

(

β −→(n) γ
))

−→(n)

((

α −→(n) β
)

−→(n)

(

α −→(n) γ
))

Ax 3.
(

¬(n)β −→(n) ¬(n)α
)

−→(n)

((

¬(n)β −→(n) α
)

−→(n) β
)

Ax 4. α −→(n)

(

⊥c(k)−→(n) ¬c(k) α
)

, para todo 1≤ k ≤ n−1 y toda cadena c(k)⊑ [n].

Ax 5. ¬c(k)¬c(l)α ←→(n) ¬c(u)α donde

c(u) =

{

(c(k)⊔ c(l))\ (c(k)⊓ c(l)) , si c(k)⊓ c(l) 6= /0.

c(k)⊔ c(l) , caso contrario.

Para todo 1≤ k, l ≤ n y toda c(k),c(l)⊑ [n] con la condición que k y l no puedan ser simul-

tamente n.

Ax 6. ¬c(l) ⊥c(k)←→(n)⊥c(u) donde

c(u) =

{

(c(k)⊔ c(l))\ (c(k)⊓ c(l)) , si c(k)⊓ c(l) 6= /0.

c(k)⊔ c(l) , caso contrario.

Para todo 1≤ l ≤ n y 1≤ k ≤ n−1 y toda c(k),c(l)⊑ [n] .

Ax 7. Para toda cadena c(k) ⊑ [n] con 1 ≤ k ≤ n− 1, y toda subcadena c(l) de c(k) se tiene que

⊥c(k)−→(n)⊥c(l).

Regla de deducción : para el sistema CPNn se realiza una generalización de la regla del Modus

Ponendo Ponens llamada MPn, en donde si se tiene α y α −→(n) β , entonces se concluye β .

Definición 3.2. En CPNn una fórmula bien formada es un teorema formal si aparece como la

última línea de una deducción formal. Esto se expresa como ⊢(n) α .

Definición 3.3. Sean σ1,σ2, . . . ,σn un conjunto de fórmulas bien formadas llamadas premisas.

Una deducción formal a partir de este conjunto de premisas es una sucesión finita de proposiciones

q1, . . . ,qn, tal que qi se ha introducido por una de las siguientes razones: (a) es un axioma, (b) es

una premisa, (c) resulta de aplicar la regla MPn con fórmulas anteriores.
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Definición 3.4. La última fórmula β de una deducción con premisas {σ1, . . . ,σn} se nota como

σ1,σ2, . . . ,σn ⊢(n) β .

Proposición 3.1 ( Metateorema de la deducción T Dn). Sea Σ un conjunto de premisas, posible-

mente vacío. Si Σ,α ⊢(n) β , entonces Σ ⊢(n) α −→(n) β .

Demostración. La demostración es similar a como se hace en [1].

Proposición 3.2 (Metateorema de reducción al absurdo (RA)). Sea Σ un conjunto de premisas.

Si Σ,¬(n)α ⊢(n) β y Σ,¬(n)α ⊢(n) ¬(n)β , entonces Σ ⊢(n) α .

Demostración. La demostración es similar a como se hace en [1].

Corolario 3.1. Sea Σ un conjunto de premisas, si Σ,α ⊢(n) β y Σ,α ⊢(n) ¬(n)β , entonces Σ ⊢(n)
¬(n)α .

Demostración. La demostración es similar a como se hace en [1].

Proposición 3.3. Sea Σ un conjunto de premisas, Σ ⊢(n) α ∧(n) β si y solo si Σ ⊢(n) α y Σ ⊢(n) β .

Demostración. La demostración es similar a como se hace en [1].

Proposición 3.4. De los axiomas se deducen las siguientes reglas derivadas:

R1. β ⊢(n) α −→(n) β

R2. α −→(n)

(

β −→(n) γ
)

,α −→(n) β ⊢(n) α −→(n) γ

R3. ¬(n)β −→(n) ¬(n)α,¬(n)β −→(n) α ⊢(n) β

R4. α ⊢(n)⊥c(k)−→(n) ¬c(k)α para todo 1≤ k ≤ n−1 y toda cadena c(k)⊑ [n].

R5.

• Si c(k)⊓ c(l) 6= /0, entonces:

R5.1.1 ¬c(k)¬c(l)α ⊢(n) ¬c(u)α

R5.1.2 ¬c(u)α ⊢(n) ¬c(k)¬c(l)α

con c(u) = (c(k)⊔ c(l))\ (c(k)⊓ c(l)).

• Si c(k)⊓ c(l) = /0, entonces:

R5.2.1 ¬c(k)¬c(l)α ⊢(n) ¬c(u)α

R5.2.2 ¬c(u)α ⊢(n) ¬c(k)¬c(l)α

con c(u) = c(k)⊔ c(l).

Para todo 1 ≤ k, l ≤ n y toda c(k),c(l) ⊑ [n] con la condición que k y l no puedan ser

simultamente n.

R6.
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• Si c(k)⊓ c(l) 6= /0, entonces:

R6.1.1 ¬c(l) ⊥c(k)⊢(n)⊥c(u)

R6.1.2 ⊥c(u)⊢(n) ¬c(l) ⊥c(k)

con c(u) = (c(k)⊔ c(l))\ (c(k)⊓ c(l)).

• Si c(k)⊓ c(l) = /0, entonces:

R6.2.1 ¬c(l) ⊥c(k)⊢(n)⊥c(u)

R6.2.2 ⊥c(u)⊢(n) ¬c(l) ⊥c(k) α

con c(u) = c(k)⊔ c(l).

Para todo 1≤ l ≤ n y 1≤ k ≤ n−1 y toda c(k),c(l)⊑ [n] .

R7. Para toda cadena c(k) ⊑ [n] con 1 ≤ k ≤ n−1 y toda subcadena c(l) de c(k), se tiene que

⊥c(k)⊢(n)⊥c(l).

Muchas de los teoremas que son deducibles en el cálculo proposicional clásico también lo son en

el cálculo CPNn, claro está, desde un punto de vista mucho más general. Lo anterior está expresado

en la siguiente proposición.

Proposición 3.5. Los siguientes esquemas son deducibles en CPNn:

1. α −→(n) α

2. ¬(n)α −→(n) ¬(n)β ⊢(n) β −→(n) α

3. α ∧(n) β ⊢(n) α

4. α ∧(n) β ⊢(n) β

5. α −→(n) β ,α −→(n) γ ⊢(n) α −→(n) β ∧(n) γ

6. α ⊢(n) α ∨(n) β

7. β ⊢(n) α ∨(n) β

8. α −→(n) γ,β −→(n) γ ⊢(n) α ∨(n) β −→(n) γ

9. α −→(n) β , β −→(n) γ ⊢(n) α −→(n) γ

10. α −→(n)

(

β −→(n) γ
)

⊢(n) β −→(n)

(

α −→(n) γ
)

11. α,β ⊢(n) α ∧(n) β

12. ¬(n)α ⊢(n) α −→(n) β

13. α −→(n) β ⊢(n) ¬(n)β −→(n) ¬(n)α

14. ¬(n)¬(n)α ⊢(n) α
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15. α ⊢(n) ¬(n)¬(n)α

16. α ∨(n) β ,¬(n)α ⊢(n) β

17.
(

α ∧(n) β
)

−→(n) γ ⊢(n) α −→(n)

(

β −→(n) γ
)

18. α −→(n)

(

β −→(n) γ
)

⊢(n)
(

α ∧(n) β
)

−→(n) γ

19. α −→(n) β ,¬(n)β ⊢(n) ¬(n)α

20. α,¬(n)β ⊢(n) ¬(n)
(

α −→(n) β
)

21. α,¬(n)α ⊢(n) β

22. α −→(n) β ,¬(n)α −→(n) β ⊢(n) β

23. α −→(n) β ,α −→(n) ¬(n)β ⊢(n) α −→(n) γ

24. α −→(n)

(

β ∧(n) γ
)

⊢(n)
(

α −→(n) β
)

∧(n)
(

α −→(n) γ
)

25.
(

α −→(n) β
)

∧(n) α ⊢(n) β

26. ¬(n)
(

α −→(n) β
)

⊢(n) α ∧(n)¬(n)β

27. ⊢(n) α ∨(n)¬(n)α

28. ⊢ ¬(n)
(

α ∧(n)¬(n)α
)

29. ¬(n)
(

α ∨(n) β
)

⊢(n) ¬(n)α ∧(n)¬(n)β y ¬(n)α ∧(n)¬(n)β ⊢(n) ¬(n)
(

α ∨(n) β
)

30. ¬(n)
(

α ∧(n) β
)

⊢(n) ¬(n)α ∨(n)¬(n)β y ¬(n)α ∨(n)¬(n)β ⊢(n) ¬(n)
(

α ∧(n) β
)

31. Si Σ es un conjunto de premisas, entonces Σ ⊢(n) α ∨(n) β si y solo si Σ,¬(n)α ⊢(n) β

Demostración. La demostración de cada una de los anteriores esquemas se hace de manera similar

a como se presentan en [1] y [2].

La proposición anterior cuenta con algunos teoremas que serán de uso constante para deducciones

entorno a proposiciones que relacionen las cuasi-negaciones con otros conectivos en CPNn; por

ese motivo, solo aparecen teoremas cuyo carácter es imprescindible en el texto. Para ver más

resultados del cálculo proposicional clásico remitirse a [1] y [2].

Proposición 3.6. Para todo par de cadenas c(k) y c(l) con 1 ≤ k, l ≤ n el siguiente esquema es

deducible en CPNn:

¬c(k)¬c(l)α ←→(n) ¬c(l)¬c(k)α

Demostración. Usar R5, T Dn y el hecho de que las cadenas conmutan respecto a la unión.
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Observación 3.2. Gracias a la proposición 3.6, en muchas de las demostraciones que siguen se

supondrá que las cuasi-negaciones conmutan, sin hacer meción de dicha proposición en la deduc-

ción los teoremas.

Proposición 3.7. Para todo 1≤ k≤ n−1 y toda c(k)⊑ [n] los siguientes esquemas son deducibles

en CPNn:

1. ¬(n) ⊥c(k)−→(n) ⊥c′(k′)

2. ⊥c(k)−→(n) ¬(n) ⊥c′(k′)

3. ¬(n)¬c(k)α −→(n) ¬c′(k′)α

4. ¬c(k)α −→(n) ¬(n)¬c′(k′)α

5. ¬(n)α ←→(n) ¬c(k)¬c′(k′)α

Demostración. 1. Sea c(k) una cadena contenida en [n] con 1 ≤ k ≤ n−1, y c′(k′) su cadena

complementaria, entonces:

1. ¬(n) ⊥c(k) Premisa

2. ⊥c(u) R6.1.1 (1), pues c(k)⊓ [n] 6= /0

Veamos ahora el valor de c(u). Dado que c(k) ⊓ [n] 6= /0, entonces c(u) = (c(k)⊔ [n]) \

(c(k)⊓ [n]). Como c(k)⊔ [n] = [n] y c(k)⊓ [n] = c(k) tenemos que c(u) = [n] \ c(k). Sin

embargo, [n]\ c(k) = c′(k′), de allí que c(u) = c′(k′).

2. Sea c(k) una cadena contenida en [n] con 1≤ k ≤ n−1, y sea c′(k′) su cadena complemen-

taria. Como [n] = [n]⊔ c′(k′), c′(k′) = [n]⊓ c′(k′) y c(k) = [n]\ c′(k′), solo resta tomar l = n

y c(u) = c′(k′) para que

1. ⊥c(k) Premisa

2. ¬(n) ⊥c′(k′) R6.1.2 (1)

3. Sea c(k) una cadena contenida en [n] con 1≤ k ≤ n−1, y c′(k′) su cadena complementaria,

entonces:

1. ¬(n)¬c(k)α Premisa

2. ¬c′(k′)α R5.1.1 (1)

Lo anterior se obtiene usando el mismo argumento de la demostración para el inciso 1.

4. Sea c(k) una cadena contenida en [n] con 1≤ k ≤ n−1, y c′(k′) su cadena complementaria,

entonces:

1. ¬c(k)α Premisa

2. ¬(n)¬c′(k′)α R13 (1)

Lo anterior se obtiene usando el mismo argumento de la demostración para el inciso 2.
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5. Sea c(k) una cadena contenida en [n] con 1≤ k ≤ n−1, y c′(k′) su cadena complementaria.

Dado que [n] = c(k)⊔ c′(k′) y c(k)⊓ c′(k′) = /0, entonces tomando c(l) = c′(k′) y u = n, se

tiene que:

1. ¬(n)α Premisa

2. ¬c(k)¬c′(k′)α R5.2.2 (1)

De la misma manera:

1. ¬c(k)¬c′(k′)α Premisa

2. ¬(n)α R5.2.1 (1)

Finalmente resta usar T Dn en cada de los incisos para llegar al resultado deseado.

Corolario 3.2. Para todo 1≤ k ≤ n−1 y toda c(k) ⊑ [n] los siguientes esquemas son deducibles

en CPNn:

1. ¬(n) ⊥c(k)⊢(n) ⊥c′(k′)

2. ⊥c(k)⊢(n) ¬(n) ⊥c′(k′)

3. ¬(n)¬c(k)α ⊢(n) ¬c′(k′)α

4. ¬c(k)α ⊢(n) ¬(n)¬c′(k′)α

5. ¬(n)α ⊢(n) ¬c(k)¬c′(k′)α y ¬c(k)¬c′(k′)α ⊢(n) ¬(n)α

Demostración. Basta usar la proposición 3.7, la proposición 3.3 y T Dn para obtener cada inciso.

Corolario 3.3. Para todo 1≤ k≤ n−1 y toda c(k)⊑ [n] se tiene que los siguientes esquemas son

deducibles en CPNn:

1. ¬(n) ⊥c′(k′)−→(n)⊥c(k)

2. ⊥c′(k′)−→n ¬(n) ⊥c(k)

3. ¬(n)¬c′(k′)α −→(n) ¬c(k)α

4. ¬c′(k′)α −→(n) ¬(n)¬c(k)α

Demostración. Basta usar adecuadamente cada uno de los incisos de la proposición 3.7 para

obtener los resultados deseados.

Corolario 3.4. Para todo 1≤ k≤ n−1 y toda c(k)⊑ [n] se tiene que los siguientes esquemas son

deducibles en CPNn:

1. ¬(n) ⊥c′(k′)⊢(n)⊥c(k)

2. ⊥c′(k′)⊢(n) ¬(n) ⊥c(k)

3. ¬(n)¬c′(k′)α ⊢(n) ¬c(k)α

4. ¬c′(k′)α ⊢(n) ¬(n)¬c(k)α
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Demostración. Basta usar adecuadamente cada uno de los incisos del corolario 3.3 y T Dn para

obtener los resultados deseados.

Proposición 3.8. En CPNn, si c(k) y c(h) son dos cadenas cualesquiera de [n], ocurre lo siguiente:

1. Si c(h) 6= c(k) con c(h) ⊓ c(k) 6= /0, entonces existe c(u) de manera que ¬c(h)α ←→(n)

¬c(u)¬c(k)α .

2. Si c(k)⊓ c(h) = /0 con c(k) 6= c′(h′) y c(h) 6= c′(k′), entonces existe c(r) de manera que

¬c(h)α ←→(n) ¬c(r)¬c(k)α .

Demostración. Para el inciso (1) basta tomar c(u) = (c(h)⊔ c(k))\ (c(h)⊓ c(k)) y para el inciso

(2), tomamos c(r) = c(k)⊔ c(h). De aquí es sencillo darse cuenta que c(h) = (c(k)⊔ c(u)) \

(c(u)⊓ c(k)) y c(h) = (c(k)⊔ c(r))\ (c(r)⊓ c(k)), respectivamente. Aplicando Ax 5 se obtiene lo

deseado.

Corolario 3.5. Sean c(h) y c(k) dos cadenas cualesquiera de [n]

1. Si c(h) 6= c(k) con c(h)⊓ c(k) 6= /0, entonces existe c(u) de manera que:

1.1 ¬c(h)α ⊢(n) ¬c(u)¬c(k)α

1.2 ¬c(u)¬c(k)α ⊢(n) ¬c(h)α

2. Si c(k)⊓ c(h) = /0 con c(k) 6= c′(h′) y c(h) 6= c′(k′), entonces:

2.1 ¬c(h)α ⊢(n) ¬c(r)¬c(k)α

2.2 ¬c(r)¬c(k)α ⊢(n) ¬c(h)α

Demostración. Basta usar adecuadamente cada uno de los incisos de la proposición 3.8, la proposi-

ción 3.3 y T Dn para obtener los resultados deseados.

Proposición 3.9. En CPNn, si c(k) y c(h) son dos cadenas cualesquiera de [n] con 1≤ h≤ n−1,

ocurre lo siguiente:

1. Si c(h) 6= c(k) y c(h)⊓c(k) 6= /0, entonces existe c(u) de manera que⊥c(h)←→(n) ¬c(k) ⊥c(u).

2. Si c(k)⊓ c(h) = /0 con c(k) 6= c′(h′) y c(h) 6= c′(k′), entonces existe c(r) de manera que

⊥c(h)←→(n) ¬c(k) ⊥c(r).

Demostración. Análogo a la demostración de la proposición 3.8 y haciendo uso de Ax 6.

Corolario 3.6. En CPNn, si c(k) y c(h) son dos cadenas cualesquiera de [n] con 1 ≤ h ≤ n− 1,

ocurre lo siguiente:

1. Si c(h) 6= c(k) con c(h)⊓ c(k) 6= /0, entonces existe c(u) de manera que:

1.1 ⊥c(h)⊢(n) ¬c(k) ⊥c(u)

1.2 ¬c(k) ⊥c(u)⊢(n)⊥c(h)
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2. Si c(k)⊓ c(h) = /0, con c(k) 6= c′(h′) y c(h) 6= c′(k′), entonces existe c(r) de manera que:

2.1 ⊥c(k)⊢(n) ¬c(h) ⊥c(r)

2.2 ¬c(h) ⊥c(r)⊢(n)⊥c(k)

Demostración. Basta usar adecuadamente cada uno de los incisos de la proposición 3.9, la proposi-

ción 3.3 y T Dn para obtener los resultados deseados.

Proposición 3.10. Para todo 1≤ k ≤ n−1 y toda c(k)⊑ [n] se tiene que los siguientes esquemas

son deducibles en CPNn:

1. α ∧(n)¬c(k)α −→(n)⊥c(k)

2. ¬c(k)¬c(k)α −→(n) α

3. α −→(n) ¬c(k)¬c(k)α

Demostración. Sea c(k) cualquier cadena contenida en [n] con 1≤ k ≤ n−1, entonces:

1. Veamos que α ∧(n)¬c(k)α ⊢(n)⊥c(k)

1. α ∧(n)¬c(k)α Premisa

2. α Proposición 3.5-3 (1)

3. ⊥c′(k′)−→(n) ¬c′(k′)α R4 (2)

4. ¬(n)¬c′(k′)α −→(n) ¬(n) ⊥c′(k′) Proposición 3.5-13 (3)

5. ¬(n) ⊥c′(k′)−→(n)⊥c(k) Corolario 3.3-1

6. ¬(n)¬c′(k′)α −→(n)⊥c(k) Proposición 3.5-9 (4,5)

7. ¬c(k)α −→(n) ¬(n)¬c′(k′)α Proposición 3.7-4

8. ¬c(k)α −→(n)⊥c(k) Proposición 3.5-9 (7,6)

9. ¬c(k)α Proposición 3.5-4 (1)

10. ⊥c(k) MPn (8,9)

2. Veamos que ¬c(k)¬c(k)α ⊢(n) α

1. ¬c(k)¬c(k)α Premisa

2. ¬(n)¬c′(k′)¬c(k)α Corolario 3.2-4 (1)

3. ¬(n)α ←→(n) ¬c′(k′)¬c(k)α Proposición 3.7-5

4. ¬(n)α −→(n) ¬c′(k′)¬c(k)α Definición de←→(n) y proposición 3.5-3 (3)

5. ¬(n)¬c′(k′)¬c(k)α −→(n) ¬(n)¬(n)α Proposición 3.5-13 (4)

6. ¬(n)¬(n)α MPn(5,2)

7. α Proposición 3.5-14 (6)

3. Veamos que α ⊢(n) ¬c(k)¬c(k)α .
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1. α Premisa

2. ¬(n)¬(n)α Proposición 3.5-15 (1)

3. ¬(n)α ←→(n) ¬c′(k′)¬c(k)α Proposición 3.7-5

4. ¬c′(k′)¬c(k)α −→(n) ¬(n)α Definición de←→(n) y proposición 3.5-4 (3)

5. ¬(n)¬(n)α −→(n) ¬(n)¬c′(k′)¬c(k)α Proposición 3.5-13 (4)

6. ¬(n)¬c′(k′)¬c(k)α MPn(5,2)

7. ¬c(k)¬c(k)α Corolario 3.3-3 (6)

Aplicando T Dn en cada uno de los incisos se obtiene los resultados deseados.

Corolario 3.7. Para todo 1≤ k≤ n−1 y toda c(k)⊑ [n] se tiene que los siguientes esquemas son

deducibles en CPNn:

1. α ∧(n)¬c(k)α ⊢(n)⊥c(k)

2. ¬c(k)¬c(k)α ⊢(n) α

3. α ⊢(n) ¬c(k)¬c(k)α

Demostración. Basta usar la proposición 3.10 y T Dn para obtener cada uno de los incisos.

Proposición 3.11. Para todo 1≤ k≤ n−1 y toda c(k)⊑ [n] los siguientes esquemas son deducibles

en CPNn:

1. ¬c(k)α −→(n)

(

⊥c(k)−→(n) α
)

2. ¬c(k)α −→(n)

(

⊥c′(k′)−→(n) ¬(n)α
)

3. ¬c(k)α ∧(n)¬c′(k′)α −→(n)⊥(n)

4. ⊥c(k) ∧(n) ⊥c′(k′)−→(n)⊥(n)

5. ¬c(k)α −→(n)

(

¬c(k)β −→(n)

(

α −→(n) β
))

Demostración. Sea c(k) cualquier cadena contenida en [n] con 1≤ k ≤ n−1, entonces:

1. Veamos que ¬c(k)α,⊥c(k)⊢(n) α

1. ¬c(k)α Premisa

2. ⊥c(k) Premisa

3. ⊥c(k)−→(n) ¬c(k)¬c(k)α R4 (1)

4. ¬c(k)¬c(k)α MPn(3,2)

5. α Corolario 3.7-2 (4)

2. Veamos que ¬c(k)α,⊥c′(k′)⊢(n) ¬(n)α

1. ¬c(k)α Premisa
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2. ⊥c′(k′) Premisa

3. ⊥c′(k′)−→(n) ¬c′(k′)¬c(k)α R4 (1)

4. ¬c′(k′)¬c(k)α MPn(3,2)

5. ¬(n)α Corolario 3.2-5 (4)

3. Veamos que ¬c(k)α ∧(n)¬c′(k′)α ⊢(n)⊥(n)

1. ¬c(k)α ∧(n)¬c′(k′)α Premisa

2. ¬c(k)α Proposición 3.5-3 (1)

3. ¬c′(k′)α Proposición 3.5-4 (1)

4. ¬(n)¬c(k)α Corolario 3.4-4 (3)

5. ⊥(n) Proposición 3.5-21 (2,4)

4. Veamos que ⊥c(k) ∧(n) ⊥c′(k′)⊢(n)⊥(n)

1. ⊥c(k) ∧(n) ⊥c′(k′) Premisa

2. ⊥c(k) Proposición 3.5-3 (1)

3. ⊥c′(k′) Proposición 3.5-4 (1)

4. ¬(n) ⊥c(k) Corolario 3.4-2 (3)

5. ⊥(n) Proposición 3.5-21 (2,4)

5. Veamos que ¬c(k)α,¬c(k)β ,α ⊢(n) β

1. ¬c(k)α Premisa

2. ¬c(k)β Premisa

3. α Premisa

4. α ∧(n)¬c(k)α Proposición 3.5-11 (3,1)

5. ⊥c(k) Corolario 3.7-1 (4)

6. ⊥c(k)−→(n) ¬c(k)¬c(k)β R4 (2)

7. ¬c(k)¬c(k)β MPn (6,5)

8. β Corolario 3.7-2 (7)

Aplicando T Dn en cada uno de los incisos se obtiene los resultados deseados.

Corolario 3.8. Para todo 1≤ k ≤ n−1 y toda c(k) ⊑ [n] los siguientes esquemas son deducibles

en CPNn:

1. ¬c(k)α ⊢(n)
(

⊥c(k)−→(n) α
)

2. ¬c(k)α ⊢(n)
(

⊥c′(k′)−→(n) ¬(n)α
)

3. ¬c(k)α ∧(n)¬c′(k′)α ⊢(n)⊥(n)
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4. ⊥c(k) ∧(n) ⊥c′(k′)⊢(n)⊥(n)

5. ¬c(k)α,¬c(k)β ⊢(n) α −→(n) β

Corolario 3.9 (Metateorema de reducción al absurdo RAn). Sea Σ un conjunto de premisas tal

que Σ,¬c′(k′)α ⊢(n) β y Σ,¬c′(k′)α ⊢(n) ¬(n)β , entonces Σ ⊢(n) ¬c(k)α .

Demostración. Por el metateorema de reducción al absurdo (RA), tenemos que Σ⊢(n) ¬(n)¬c′(k′)α .

Por el corolario 3.4-3 se deduce que Σ ⊢(n) ¬c(k)α .

Proposición 3.12. Para todo 1≤ k≤ n−1 y toda c(k)⊑ [n] los siguientes esquemas son deducibles

en CPNn:

1. ⊥c(k)−→(n) ¬c′(k′)

(

α ∧(n)¬c′(k′)α
)

2. ¬c(k)α −→(n)

(

¬(n)β −→(n) ¬c′(k′)

(

α −→(n) β
))

3. α −→(n)

(

¬c(k)β −→(n) ¬c(k)

(

α −→(n) β
))

4. ¬c(k)α −→(n)

(

¬c′(k′)β −→(n) ¬c′(k′)

(

α −→(n) β
))

5. ¬c(k)α ∧(n)¬c(k)β −→(n) ¬c(k)

(

α ∧(n) β
)

Demostración. Sea c(k)⊑ [n] una cadena cualquiera con 1≤ k ≤ n−1, entonces:

1. Basta mostrar que ⊥c(k),¬c(k)

(

α ∧(n)¬c′(k′)α
)

⊢(n)⊥(n) y aplicar RAn.

1. ⊥c(k) Premisa

2. ¬c(k)

(

α ∧(n)¬c′(k′)α
)

Premisa

3. ⊥c(k)−→(n) α ∧(n)¬c′(k′)α Corolario 3.8-1 (2)

4. α ∧(n)¬c′(k′)α MPn (3,1)

5. ⊥c′(k′) Corolario 3.7-1 (4)

6. ⊥c(k) ∧(n) ⊥c′(k′) Proposición 3.5-11 (1,5)

7. ⊥(n) Corolario 3.8-4 (6)

2. Veamos ¬c(k)α,¬(n)β ⊢(n) ¬c′(k′)

(

α −→(n) β
)

. Para ello basta mostrar que

¬c(k)α,¬(n)β ,¬c(k)

(

α −→(n) β
)

⊢(n) α,¬(n)α y aplicar RAn

1. ¬c(k)α Premisa

2. ¬(n)β Premisa

3. ¬c(k)

(

α −→(n) β
)

Premisa

4. ⊥c(k)−→(n)

(

α −→(n) β
)

Corolario 3.8-1 (3)

5. ⊥c(k)−→(n) α Corolario 3.8-1 (1)

6. ⊥c(k)−→(n)

(

α −→(n) β
)

∧(n) α Proposición 3.5-5 (4,5)

7.
(

α −→(n) β
)

∧(n) α −→(n) β Proposición 3.5-25
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8. ⊥c(k)−→(n) β Proposición 3.5-9 (6,7)

9. ¬(n) ⊥c(k) Proposición 3.5-19 (8,2)

10. ⊥c′(k′) Corolario 3.2-1 (9)

11. ⊥c′(k′)−→(n) ¬(n)α Corolario 3.8-2 (1)

12. ⊥c′(k′)−→(n) ¬(n)
(

α −→(n) β
)

Corolario 3.8-2 (3)

13. ¬(n)α MPn (11,10)

14. ¬(n)
(

α −→(n) β
)

MPn (12,10)

15. α ∧(n)¬(n)β Proposición 3.5-26 (14)

16. α Proposición 3.5-3 (15)

3. Veamos α,¬c(k)β ⊢(n) ¬c(k)

(

α −→(n) β
)

. Para ello basta mostrar que

α,¬c(k)β ,¬c′(k′)

(

α −→(n) β
)

⊢(n) α −→(n) β ,¬(n)
(

α −→(n) β
)

y aplicar RAn

1. α Premisa

2. ¬c(k)β Premisa

3. ¬c′(k′)

(

α −→(n) β
)

Premisa

4. ⊥c′(k′)−→(n)

(

α −→(n) β
)

Corolario 3.8-1 (3)

5. α −→(n)

(

⊥c′(k′)−→(n) β
)

Proposición 3.5-10 (4)

6. ⊥c′(k′)−→ β MPn (5,1)

7. ⊥c′(k′)−→(n) ¬(n)β Corolario 3.8-2 (2)

8. ⊥c′(k′)−→(n) ¬(n)α Proposición 3.5-23 (6,7)

9. ¬(n)¬(n)α Proposición 3.5-15 (1)

10. ¬(n) ⊥c′(k′) Proposición 3.5-19 (8,9)

11. ⊥c(k) Corolario 3.4-1 (10)

12. ⊥c(k)−→(n) β Corolario 3.8-1 (2)

13. β MPn(12,11)

14. ⊥c(k)−→(n) ¬(n)
(

α −→(n) β
)

Corolario 3.8-2 (3)

15. ¬(n)
(

α −→(n) β
)

MPn(14,11)

16. α −→(n) β R1 (13)

4. Veamos ¬c(k)α,¬c′(k′)β ⊢(n) ¬c′(k′)

(

α −→(n) β
)

. Para ello basta mostrar que

¬c(k)α,¬c′(k′)β ,¬c(k)

(

α −→(n) β
)

⊢(n) α −→(n) β ,¬(n)
(

α −→(n) β
)

y aplicar RAn

1. ¬c(k)α Premisa

2. ¬c′(k′)β Premisa

3. ¬c(k)

(

α −→(n) β
)

Premisa
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4. ⊥c(k)−→(n)

(

α −→(n) β
)

Corolario 3.8-1 (3)

5. ⊥c(k)−→(n) ¬(n)β Corolario 3.8-2 (2)

6. ⊥c(k)−→(n)

(

α −→(n) β
)

∧(n)¬(n)β Proposición 3.5-5 (4,5)

7.
(

α −→(n) β
)

∧(n)¬(n)β −→(n) ¬(n)α Proposición 3.5-19

8. ⊥c(k)−→(n) ¬(n)α Proposición 3.5-9 (6,7)

9. ⊥c(k)−→(n) α Corolario 3.8-1 (1)

10. ⊥c(k)−→(n) ¬c(k)β Proposición 3.5-23 (8,9)

11. ¬(n)¬c(k)β Corolario 3.4-4 (2)

12. ¬(n) ⊥c(k) Proposición 3.5-19 (10,11)

13. ⊥c′(k′) Corolario 3.2-1 (12)

14. ⊥c′(k′)−→(n) ¬(n)
(

α −→(n) β
)

Corolario 3.8-2 (3)

15. ⊥c′(k′)−→(n) β Corolario 3.8-1 (2)

16. ¬(n)
(

α −→(n) β
)

MPn(14,13)

17. β MPn(15,13)

18. α −→(n) β R1 (17)

5. Veamos que ¬c(k)α,¬c(k)β ⊢(n) ¬c(k)

(

α ∧(n) β
)

. Para ello basta mostrar que

¬c(k)α,¬c(k)β ,¬c′(k′)

(

α ∧(n) β
)

⊢(n) α,¬(n)α

1. ¬c(k)α Premisa

2. ¬c(k)β Premisa

3. ¬c′(k′)

(

α ∧(n) β
)

Premisa

4. ⊥c(k)−→(n) α Corolario 3.8-1 (1)

5. ⊥c(k)−→(n) β Corolario 3.8-1 (2)

6. ⊥c(k)−→(n) α ∧(n) β Proposición 3.5-5 (4,5)

7. ⊥c(k)−→(n) ¬(n)
(

α ∧(n) β
)

Corolario 3.8-2 (3)

8. ⊥c(k)−→(n) ¬c′(k′)α Proposición 3.5-23 (6,7)

9. ¬(n)¬c′(k′)α Corolario 3.2-4 (1)

10. ¬(n) ⊥c(k) Proposición 3.5-19 (8,9)

11. ⊥c′(k′) Corolario 3.2-1 (10)

12. ⊥c′(k′)−→(n) ¬(n)α Corolario 3.8-2 (1)

13. ¬(n)α MPn (12,11)

14. ⊥c′(k′)−→(n) α ∧(n) β Corolario 3.8-1 (3)

15. α ∧(n) β MPn (14,11)

16. α Proposición 3.5-3 (15)
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Corolario 3.10. Para todo 1≤ k≤ n−1 y toda c(k)⊑ [n] los siguientes esquemas son deducibles

en CPNn:

1. ⊥c(k)⊢(n) ¬c′(k′)

(

α ∧(n)¬c′(k′)α
)

2. ¬c(k)α,¬(n)β ⊢(n) ¬c′(k′)

(

α −→(n) β
)

3. α,¬c(k)β ⊢(n) ¬c(k)

(

α −→(n) β
)

4. ¬c(k)α,¬c′(k′)β ⊢(n) ¬c′(k′)

(

α −→(n) β
)

5. ¬c(k)α ∧(n)¬c(k)β ⊢(n) ¬c(k)

(

α ∧(n) β
)

Proposición 3.13. Sean c(h) y c(k) dos cadenas de [n], entonces los siguientes esquemas son

deducibles en CPNn:

1. Si c(k)⊑ c(h), entonces:

¬c(h)α −→(n)

(

¬c(k)β −→(n)

(

α −→(n) β
))

2. Si c(h)⊓ c(k) 6= /0 y c(k) no es subcadena de c(h), entonces:

¬c(h)α −→(n)

(

¬c(k)β −→(n) ¬c(l)

(

α −→(n) β
))

con c(l) = c(k)\ c(h)

3. Si c(h)⊓ c(k) = /0 con c(h) 6= c′(k′) y c(k) 6= c′(h′), entonces:

¬c(h)α −→(n)

(

¬c(k)β −→(n) ¬c(k)

(

α −→(n) β
))

Demostración. 1. Veamos que ¬c(h)α,¬c(k)β ,α ⊢(n) β , el resultado sigue por T Dn

1. ¬c(h)α Premisa

2. ¬c(k)β Premisa

3. α Premisa

4. α ∧(n)¬c(h)α Proposición 3.5-11 (3,1)

5. ⊥c(h) Corolario 3.7-1 (4)

6. ⊥c(k) R7 (5)

7. ⊥c(k)−→(n) β Corolario 3.8-1 (2)

8. β MPn (7,6)

2. Veamos que ¬c(h)α,¬c(k)β ,¬c′(l′)

(

α −→(n) β
)

⊢(n)⊥c(k),⊥c′(k′), el resultado sigue por RAn

y T Dn

1. ¬c(h)α Premisa
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2. ¬c(k)β Premisa

3. ¬c′(l′)

(

α −→(n) β
)

Premisa

4. ⊥c(l)−→(n) ¬(n)
(

α −→(n) β
)

Corolario 3.8-2 (3)

5. ⊥c(k)−→(n)⊥c(l) Ax 7, pues c(l)⊑ c(k)

6. ⊥c(k)−→(n) ¬(n)
(

α −→(n) β
)

Proposición 3.5-9 (5,4)

7. ⊥c(k)−→(n) β Corolario 3.8-1 (2)

8. β −→(n)

(

α −→(n) β
)

Ax 1

9. ⊥c(k)−→(n)

(

α −→(n) β
)

Proposición 3.5-9 (7,8)

10. ⊥c(k)−→(n) ¬c′(h′)α Proposición 3.5-23 (9,6)

11. ¬(n)¬c′(h′)α Corolario 3.2-4 (1)

12. ¬(n) ⊥c(k) Proposición 3.5-19 (10,11)

13. ⊥c′(k′) Corolario 3.2-1 (12)

14. ⊥c′(k′)−→(n) ¬(n)β Corolario 3.8-2 (2)

15. ¬(n)β MPn(14,13)

16. ⊥c′(l′)−→(n)⊥c(h) Ax 7, pues c(h)⊑ c′(l′)

17. ⊥c(h)−→(n) α Corolario 3.8-1 (1)

18. ⊥c′(l′)−→(n) α Proposición 3.5-9 (16,17)

19. ⊥c′(l′)−→(n)

(

α −→(n) β
)

Corolario 3.8-1 (3)

20. ⊥c′(l′)−→(n) α ∧(n)
(

α −→(n) β
)

Proposición 3.5-5 (18,19)

21. α ∧(n)
(

α −→(n) β
)

−→(n) β Proposición 3.5-25

22. ⊥c′(l′)−→(n) β Proposición 3.5-9 (20,21)

23. ¬(n) ⊥c′(l′) Proposición 3.5-19 (22,15)

24. ⊥c(l) Corolario 3.4-1 (23)

25. ¬(n)
(

α −→(n) β
)

MPn (4,24)

26. α ∧(n)¬(n)β Proposición 3.5-26 (25)

27. α Proposición 3.5-3 (26)

28. α ∧(n)¬c(h)α Proposición 3.5-11 (27,1)

29. ⊥c(h) Corolario 3.7-1 (28)

30. ⊥c(l)−→(n) ¬c(l) ⊥c(h) R4 (29)

31. ¬c(l) ⊥c(h) MPn (30,24)

32. ⊥c(u) R5.2.1 (31) con c(u) = c(l)⊔ c(h)

33. ⊥c(k) R7 (32), pues c(k)⊑ c(u)

3. Veamos que¬c(h)α , ¬c(k)β , ¬c′(k′)

(

α −→(n) β
)

⊢(n)⊥c(k),⊥c′(k′), el resultado sigue de aplicar

RAn y T Dn

1. ¬c(h)α Premisa

2. ¬c(k)β Premisa
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3. ¬c′(k′)

(

α −→(n) β
)

Premisa

4. ⊥c(k)−→(n) ¬(n)
(

α −→(n) β
)

Corolario 3.8-2 (3)

5. ⊥c(k)−→(n) β Corolario 3.8-1 (2)

6. β −→(n)

(

α −→(n) β
)

Ax 1

7. ⊥c(k)−→(n)

(

α −→(n) β
)

Proposición 3.5-9 (5,6)

8. ⊥c(k)−→(n) ¬c′(h′)α Proposición 3.5-23 (7,4)

9. ¬(n)¬c′(h′)α Corolario 3.2-4 (1)

10. ¬(n) ⊥c(k) Proposición 3.5-19 (8,9)

11. ⊥c′(k′) Corolario 3.2-1 (10)

12. ⊥c′(k′)−→(n)

(

α −→(n) β
)

Corolario 3.8-1 (3)

13. α −→(n) β MPn (12,11)

14. ⊥c′(k′)−→(n) ¬(n)β Corolario 3.8-2 (2)

15. ¬(n)β MP(n) (14,11)

16. ¬(n)α Proposición 3.5-19 (13,15)

17. ⊥c(h)−→(n) α Corolario 3.8-1 (1)

18. ¬(n) ⊥c(h) Proposición 3.5-19 (17,16)

19. ⊥c′(h′) Corolario 3.2-1 (18)

20. ⊥c′(k′)−→(n) ¬c′(k′) ⊥c′(h′) R4 (19)

21. ¬c′(k′) ⊥c′(h′) MPn (20,11)

22. ⊥c(k)⊔c(h) R6.1.1 (21), pues c(k)⊔ c(h) = (c′(k′)⊔ c′(h′))\ (c′(k′)⊓ c′(h′))

23. ⊥c(k) R7 (22)

Corolario 3.11. Sean c(h) y c(k) dos cadenas de [n], entonces los siguientes esquemas son de-

ducibles en CPNn:

1. Si c(k)⊑ c(h), entonces:

¬c(h)α,¬c(k)β ⊢(n)
(

α −→(n) β
)

2. Si c(h)⊓ c(k) 6= /0 y c(k) no es subcadena de c(h), entonces:

¬c(h)α,¬c(k)β ⊢(n) ¬c(l)

(

α −→(n) β
)

con c(l) = c(k)\ c(h)

3. Si c(h)⊓ c(k) = /0 con c(h) 6= c′(k′) y c(k) 6= c′(h′), entonces:

¬c(h)α,¬c(k)β ⊢(n) ¬c(k)

(

α −→(n) β
)

Proposición 3.14. Para todo 1≤ k≤ n−1 y toda c(k)⊑ [n] los siguientes esquemas son deducibles

en CPNn:
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1. ¬c(k)

(

α ∧(n) β
)

−→(n) ¬c(k)α ∨(n)¬c(k)β

2. ¬c(k)α ∧(n)¬c(k)β −→(n) ¬c(k)

(

α ∨(n) β
)

Demostración.

1. Usando la proposición 3.5-31, besta ver que ¬c(k)

(

α ∧(n) β
)

,¬(n)¬c(k)α ⊢(n) ¬c(k)β . Para

llevar a cabo la deducción usaremos RAn y observar que

¬c(k)

(

α ∧(n) β
)

,¬(n)¬c(k)α,¬c′(k′)β ⊢(n)⊥(n)

1. ¬c(k)

(

α ∧(n) β
)

Premisa

2. ¬(n)¬c(k)α Premisa

3. ¬c′(k′)β Premisa

4. ¬c′(k′)α Corolario 3.2-3 (2)

5. ¬c′(k′)α ∧(n)¬c′(k′)β Proposición 3.5-11 (4,3)

6. ¬c′(k′)

(

α ∧(n) β
)

Corolario 3.10-5 (5)

7. ¬c(k)

(

α ∧(n) β
)

∧(n)¬c′(k′)

(

α ∧(n) β
)

Proposición 3.5-11 (1,6)

8. ⊥(n) Corolario 3.8-3 (7)

Aplicando RAn y la proposición 3.5-31, obtenemos lo deseado.

2. Veamos que ¬c(k)α ∧(n)¬c(k)β ,¬c′(k′)

(

α ∨(n) β
)

⊢(n) α,¬(n)α , el resultado sigue de aplicar

RAn y T Dn

1. ¬c(k)α ∧(n)¬c(k)β Premisa

2. ¬c′(k′)

(

α ∨(n) β
)

Premisa

3. ¬c(k)α Proposición 3.5-3 (1)

4. ¬c(k)β Proposición 3.5-4 (1)

5. ⊥c(k)−→(n) ¬(n)
(

α ∨(n) β
)

Corolario 3.8-2 (2)

6. ¬(n)
(

α ∨(n) β
)

−→(n) ¬(n)α ∧(n)¬(n)β Proposición 3.5-29

7. ⊥c(k)−→(n) ¬(n)α ∧(n)¬(n)β Proposición 3.5-9 (5,6)

8.
(

⊥c(k)−→(n) ¬(n)α
)

∧(n)
(

⊥c(k)−→(n) ¬(n)β
)

Proposición 3.5-24 (7)

9. ⊥c(k)−→(n) ¬(n)α Proposición 3.5-3 (8)

10. ⊥c(k)−→(n) ¬(n)β Proposición 3.5-4 (8)

11. ⊥c(k)−→(n) α Corolario 3.8-1 (3)

12. ⊥c(k)−→(n) ¬c′(k′)α Proposición 3.5-23 (11,9)

13. ¬(n)¬c′(k′)α Corolario 3.2-4 (3)

14. ¬(n) ⊥c(k) Proposición 3.5-19 (12,13)

15. ⊥c′(k′) Corolario 3.4-1 (14)

16. ⊥c′(k′)−→(n) ¬(n)α Corolario 3.8-2 (3)
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17. ¬(n)α MPn (16,15)

18. ⊥c′(k′)−→(n) ¬(n)β Corolario 3.8-2 (4)

19. ¬(n)β MPn (18,15)

20. ⊥c′(k′)−→(n) α ∨(n) β Corolario 3.8-1 (2)

21. α ∨(n) β MPn (20,15)

22. α Proposición 3.5-16 (21,19)

Corolario 3.12. Para todo 1≤ k≤ n−1 y toda c(k)⊑ [n] los siguientes esquemas son deducibles

en CPNn:

1. ¬c(k)

(

α ∧(n) β
)

⊢(n) ¬c(k)α ∨(n)¬c(k)β

2. ¬c(k)α ∧(n)¬c(k)β ⊢(n) ¬c(k)

(

α ∨(n) β
)

4 Semántica para CPNn

Definición 4.1. Para cada i≥ 1 se define la i-valuación vi : Ω→{Vi,Fi}.

Definición 4.2. Cada i-valuación puede extenderse sobre el conjunto F (Ω) de la siguiente man-

era. Para cada c(k)⊑ [n] con 1≤ k≤ n−1, llamamos vi : F (Ω)→{Vi,Fi} a la función extendida

donde:

1. vi (α) = vi(α) si α ∈ P.

2. vi

(

⊥c(k)

)

=

{

Fi , si i ∈ c(k).

Vi , caso contrario.

3. vi

(

α ∧(n) β
)

=

{

Vi , si vi (α) = vi (β ) =Vi.

Fi , caso contrario.

4. vi

(

α ∨(n) β
)

=

{

Fi , si vi (α) = vi (β ) = Fi.

Vi , caso contrario.

5. vi

(

α −→(n) β
)

=

{

Fi , si vi (α) =Vi y vi (β ) = Fi.

Vi , caso contrario.

6. vi

(

¬(n) α
)

=

{

Fi , si vi (α) =Vi .

Vi , si vi (α) = Fi.

7. vi

(

¬c(k) α
)

=















vi (α) , si i /∈ c(k) .

Vi , si i ∈ c(k) y vi (α) = Fi.

Fi , si i ∈ c(k) y vi (α) =Vi.
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Definición 4.3. Una valuación V de Ω es una función V : Ω→∏n
i=1{Vi,Fi}, donde para cada i, j

se tiene que Vi 6=Vj, Fi 6= Fj y V (α) = (v1 (α) , . . . ,vn (α)).

Definición 4.4. Cada valuación V puede ser extendida a todo F (Ω) de la siguiente manera. Para

cada c(k)⊑ [n] con 1≤ k ≤ n−1, llamamos V : F (Ω)→∏n
i=1{Vi,Fi} a la función extendida:

1. V (α) = (v1 (α) , . . . ,vn (α)) = (v1 (α) , . . . ,vn (α)) si α ∈ P.

2. V
(

⊥c(k)

)

=
(

v1

(

⊥c(k)

)

, . . . ,vn

(

⊥c(k)

))

con 1≤ k ≤ n−1.

3. V
(

α ∧(n) β
)

=
(

v1

(

α ∧(n) β
)

, . . . ,vn

(

α ∧(n) β
))

.

4. V
(

α ∨(n) β
)

=
(

v1

(

α ∨(n) β
)

, . . . ,vn

(

α ∨(n) β
))

.

5. V (α −→n β ) = (v1 (α −→n β ) , . . . ,vn (α −→n β )).

6. V
(

¬(n)α
)

=
(

v1

(

¬(n)α
)

, . . . ,vn

(

¬(n)α
))

.

7. V
(

¬c(k)α
)

=
(

v1

(

¬c(k)α
)

, . . . ,vn

(

¬c(k)α
))

con 1≤ k ≤ n−1.

Definición 4.5. α es una tautología, |=(n) α , si para toda valuación V , se cumple V (α) =

(V1, . . . ,Vn).

Definición 4.6. α es una contradicción, si para toda valuación V , se cumple V (α) = (F1, . . . ,Fn).

Definición 4.7. Sea α una fórmula. Diremos que α es indefinida en i1, . . . , ik con 1≤ k≤ n−1, si

en V (α) para esas posiciones, el valor corresponde a Fim con 1≤ m≤ k, y el valor para las demás

posiciones es Vj con j 6= i1, . . . ik.

Definición 4.8. α es indefinida en la cadena c(k) si y solo si α es indefinida en cada una de las

componentes de la cadena.

Lema 4.1. Cada uno de los axiomas es una tautología.

Demostración. Es sencillo comprobar que los axiomas Ax 1 a Ax 3 son tautologías; aquí solo

haremos la prueba de Ax 4 a Ax 7.

(AX 4.) Suponga que existe una valuación V de manera que para algún i

vi

(

α −→(n)

(

⊥c(k)−→(n) ¬c(k)α
))

= Fi

Por definición, tenemos que vi (α) = Vi, vi

(

⊥c(k)

)

= Vi y vi

(

¬c(k)α
)

= Fi. Ahora exam-

inemos los distintos casos en los que i esté o no en la cadena.

(a) Si i∈ c(k), entonces vi

(

⊥c(k)

)

= Fi, lo cual es una contradicción, ya que vi

(

⊥c(k)

)

=Vi.

(b) Si i 6∈ c(k), entonces vi

(

¬c(k)α
)

= vi (α) = Vi, lo cual es una contradicción, ya que

vi

(

¬c(k)α
)

= Fi.

De lo anterior se deduce que |=(n) α −→(n)

(

⊥c(k)−→(n) ¬c(k)α
)

.

23



(AX 5.) Sean c(l) y c(k) dos cadenas de [n], entonces tenemos los siguientes dos casos a considerar:

1. c(l)⊓ c(k) 6= /0. Supongamos que existe una valuación V de manera que para algún j

v j

(

¬c(k)¬c(l)α ←→(n) ¬c(u)α
)

= Fj

Lo anterior implica (i) v j

(

¬c(k)¬c(l)α
)

=Fj y v j

(

¬c(u)α
)

=Vj, o (ii) v j

(

¬c(k)¬c(l)α
)

=

Vj y v j

(

¬c(u)

)

= Fj. Solo se considera el caso (i), ya que el caso (ii) es análogo.

Consideremos los distintos casos en los que j esté o no en las cadenas c(k) y c(l).

• Si j ∈ c(k) y j ∈ c(l), entonces j 6∈ c(u). Por definición, si v j

(

¬c(u)α
)

= Vj, se tiene

que v j (α) =Vj. Pero al mismo tiempo v j

(

¬c(l)α
)

=Vj y v j

(

¬c(k)¬c(l)α
)

=Vj, lo cual

se contradice con (i).

• Si j ∈ c(k) y j 6∈ c(l), entonces j ∈ c(u). Por definición, si v j

(

¬c(u)α
)

= Vj, se tiene

que v j (α) = Fj, pero al mismo tiempo v j

(

¬c(l)α
)

= Fj y v j

(

¬c(k)¬c(l)α
)

=Vj, lo cual

se contradice con (i).

• Si j 6∈ c(k) y j ∈ c(l), entonces j ∈ c(u). Por definición, si v j

(

¬c(u)α
)

= Vj, se tiene

que v j (α) = Fj, pero al mismo tiempo v j

(

¬c(l)α
)

=Vj y v j

(

¬c(k)¬c(l)α
)

=Vj, lo cual

se contradice con (i).

• Si j 6∈ c(k) y j 6∈ c(l), entonces j 6∈ c(u). Por definición, si v j

(

¬c(u)α
)

=Vj se tiene que

v j (α) = Vj, pero al mismo tiempo v j

(

¬c(l)α
)

= Vj y v j

(

¬c(k)¬c(l)α
)

= Vj, lo cual se

contradice con (i).

En conclusión, |=(n) ¬c(k)¬c(l)α ←→(n) ¬c(u)α .

2. c(l)⊓ c(k) = /0. Supongamos que existe una valuación V de manera que para algún j

v j

(

¬c(k)¬c(l)α ←→(n) ¬c(u)α
)

= Fj

Lo anterior implica (i) v j

(

¬c(k)¬c(l)α
)

=Fj y v j

(

¬c(u)α
)

=Vj, o (ii) v j

(

¬c(k)¬c(l)α
)

=

Vj y v j

(

¬c(u)

)

= Fj. Solamente se considera el caso (i), pues el (ii) es análogo.

Consideremos los distintos casos en los que j esté o no en las cadenas c(k) y c(l).

• Si j ∈ c(k) y j 6∈ c(l), entonces j ∈ c(u). Por definición, si v j

(

¬c(u)α
)

= Vj, se tiene

que v j (α) = Fj, pero al mismo tiempo v j

(

¬c(l)α
)

= Fj y v j

(

¬c(k)¬c(l)α
)

=Vj, lo cual

se contradice con (i).

• Si j 6∈ c(k) y j ∈ c(l), entonces j ∈ c(u). Por definición, si v j

(

¬c(u)α
)

= Vj, se tiene

que v j (α) = Fj, pero al mismo tiempo v j

(

¬c(l)α
)

=Vj y v j

(

¬c(k)¬c(l)α
)

=Vj, lo cual

se contradice con (i).

• Si j 6∈ c(k) y j 6∈ c(l), entonces j 6∈ c(u). Por definición, si v j

(

¬c(u)α
)

= Vj, se tiene

que v j (α) =Vj, pero al mismo tiempo v j

(

¬c(l)α
)

=Vj y v j

(

¬c(k)¬c(l)α
)

=Vj, lo cual

se contradice con (i).
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En conclusión, |=(n) ¬c(k)¬c(l)α ←→(n) ¬c(u)α .

(AX 6.) Sean c(l) y c(k) dos cadenas de [n], entonces tenemos los siguientes dos casos a considerar:

1. c(l)⊓ c(k) 6= /0. Supongamos que existe una valuación V de manera que para algún j

v j

(

¬c(k) ⊥c(l) α ←→(n)⊥c(u)

)

= Fj

Lo anterior implica (i) v j

(

¬c(k) ⊥c(l) α
)

= Fj y v j

(

⊥c(u)

)

=Vj, o (ii) v j

(

¬c(k) ⊥c(l)

)

=

Vj y v j

(

⊥c(u)

)

= Fj. Solo se considera el caso (i), ya que el caso (ii) es análogo.

Consideremos los distintos casos en los que j esté o no en las cadenas c(k) y c(l).

• Si j ∈ c(k) y j ∈ c(l). Por definición v j

(

⊥c(l)

)

= Fj y v j

(

¬c(k) ⊥c(l)

)

= Vj, lo cual es

una contradicción con (i).

• Si j ∈ c(k) y j 6∈ c(l), entonces j ∈ c(u). Por definición v j

(

⊥c(u)

)

= Fj, lo cual es una

contradicción con (i).

• Si j 6∈ c(k) y j ∈ c(l), entonces j ∈ c(u). Por definición v j

(

⊥c(u)

)

= Fj, lo cual es una

contradicción con (i).

• Si j 6∈ c(k) y j 6∈ c(l). Por definición v j

(

⊥c(l)

)

= Vj y v j

(

¬c(k) ⊥c(l)

)

= Vj, lo cual es

una contradicción con (i).

En conclusión, |=(n) ¬c(k) ⊥c(l)←→(n)⊥c(u).

2. c(l)⊓ c(k) 6= /0. Supongamos que existe una valuación V de manera que para algún j

v j

(

¬c(k) ⊥c(l) α ←→(n)⊥c(u)

)

= Fj

Lo anterior implica que (i) v j

(

¬c(k) ⊥c(l) α
)

=Fj y v j

(

⊥c(u)

)

=Vj, o (ii) v j

(

¬c(k) ⊥c(l)

)

=

Vj y v j

(

⊥c(u)

)

= Fj. Solo se considera el caso (i), ya que el caso (ii) es análogo.

Consideremos los distintos casos en los que j esté o no en las cadenas c(k) y c(l).

• Si j ∈ c(k) y j 6∈ c(l), entonces j ∈ c(u). Por definición v j

(

⊥c(u)

)

= Fj, lo cual es una

contradicción con (i).

• Si j 6∈ c(k) y j ∈ c(l), entonces j ∈ c(u). Por definición v j

(

⊥c(u)

)

= Fj, lo cual es una

contradicción con (i).

• Si j 6∈ c(k) y j 6∈ c(l). Por definición v j

(

⊥c(l)

)

= Vj y v j

(

¬c(k) ⊥c(l)

)

= Vj, lo cual es

una contradicción con (i).

En conclusión, |=(n) ¬c(k) ⊥c(l)←→(n)⊥c(u).

(AX 7.) Sea c(k) cualquier cadena de [n] y c(l) una subcadena de c(k). Supongamos que existe una

valuación V de manera que para algún j
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v j

(

⊥c(k)−→(n)⊥c(l)

)

= Fj

Por definición tenemos que v j

(

⊥c(k)

)

=Vj y v j

(

⊥c(l)

)

=Fj, Ahora examinemos los distintos

casos en que j esté o no en las cadenas c(k) y c(l).

(a) Si j ∈ c(k) y j 6∈ c(l), entonces v j

(

⊥c(k)

)

= Fj y v j

(

⊥c(l)

)

= Vj. Por definición

v j

(

⊥c(k)−→(n)⊥c(l)

)

=Vj, lo cual es una contradicción.

(b) Si j ∈ c(l), entonces v j

(

⊥c(l)

)

= Fj y v j

(

⊥c(k)

)

= Fj, pues j ∈ c(k). Por definición

v j

(

⊥c(k)−→(n)⊥c(l)

)

=Vj, lo cual es una contradicción.

(c) Si j 6∈ c(l) y j 6∈ c(k), entonces v j

(

⊥c(k)

)

= Vj y v j

(

⊥c(l)

)

= Vj. Por definición

v j

(

⊥c(k)−→(n)⊥c(l)

)

=Vj, lo cual es una contradicción.

De lo anterior se deduce que para cualquier c(k) en [n] con 1 ≤ k ≤ n− 1, y cualquier c(l)

subcadena de c(k), |=(n)⊥c(k)−→(n)⊥c(l).

Teorema 4.1 (Soundness). Si ⊢(n) α , entonces |=(n) α .

Demostración. Supongamos que ⊢(n) α , procedemos por inducción en la longitud de la deducción.

• Si la longitud de la deducción de α es 1, entonces α es un axioma. Por el lema 4.1, cada uno

de los axiomas es una tautología.

• Supongamos que existe una proposición β tal que α aparece usando MPn. Por inducción

tenemos que V (β ) = (V1, . . .Vn) y V
(

β −→(n) α
)

= (V1, . . . ,Vn) para toda valuación V . Lo

anterior nos dice, por definición, que para todo 1≤ i≤ n, vi (β ) =Vi y vi

(

β −→(n) α
)

=Vi.

Esto fuerza a que vi (α) =Vi para todo 1≤ i≤ n. Es decir, para toda valuación V , V (α) =

(V1, . . . ,Vn). De ahí que α sea una tautología.

Proposición 4.1. En CPNn y para cada cadena c(k) ⊑ [n], los siguientes esquemas no son de-

ducibles:

1. α ∧(n)¬c(k)α −→(n)⊥(n) para 1≤ k ≤ n−1.

2. ¬c(k)

(

α ∧(n)¬c(k)α
)

para 1≤ k ≤ n−1.

3. α ∨(n)¬c(k)α para 1≤ k ≤ n−1.

4. ⊥c(k)−→(n) α para 1≤ k ≤ n−1.

5. ¬c(k)¬c(l)α −→(n) α con 1≤ k, l ≤ n−1 y c(k)⊓ c(l) = /0.

Demostración. 1. Dado que c(k) tiene a los más n−1 números naturales, existe j ∈ [n] de man-

era que j 6∈ c(k). Hagamos v j (α)=Vj, por definición v j

(

¬c(k)α
)

=Vj y v j

(

α ∧(n)¬c(k)α
)

=

Vj. Finalmente v j

(

⊥(n)

)

= Fj de donde v j

(

α ∧(n)¬c(k)α −→(n)⊥(n)

)

= Fj. Entonces existe

V de manera que

V
(

α ∧(n)¬c(k)α −→(n)⊥(n)

)

=
(

. . . ,Fj, . . .
)
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Usando el teorema 4.1, se concluye que 6⊢(n) α ∧(n)¬c(k)α −→(n)⊥(n).

2. Dado que c(k) tiene a los más n−1 números naturales, existe j ∈ [n] de manera que j 6∈ c(k).

Hagamos v j (α) = Fj, por definición v j

(

¬c(k)α
)

= Fj y v j

(

α ∧(n)¬c(k)α
)

= Fj. Nueva-

mente, por definción, tenemos v j

(

¬c(k)

(

α ∧(n)¬c(k)α
))

= Fj. Entonces, existe V de manera

que

V
(

¬c(k)

(

α ∧(n)¬c(k)α
))

=
(

. . . ,Fj, . . .
)

Usando el teorema 4.1, se concluye que 6⊢n ¬c(k)

(

α ∧(n)¬c(k)α
)

.

3. Dado que c(k) tiene a lo más n−1 números naturales, existe j ∈ [n] de manera que j 6∈ c(k).

Hagamos v j (α) = Fj, por definición v j

(

¬c(k)α
)

= Fj y v j

(

α ∨(n)¬c(k)α
)

= Fj. Entonces

existe V de manera que

V
(

α ∨(n)¬c(k)α
)

=
(

. . . ,Fj, . . .
)

Usando el teorema 4.1, se concluye que 6⊢(n) α ∨(n)¬c(k)α .

4. Dado que c(k) tiene a lo más n−1 números naturales, existe j ∈ [n] de manera que j 6∈ c(k).

Por definición v j

(

⊥c(k)

)

= Vj y haciendo v j (α) = Fj, se observa que v j

(

⊥c(k)−→(n) α
)

=

Fj. Entonces existe V tal que

V
(

⊥c(k)−→(n) α
)

=
(

. . . ,Fj, . . .
)

Usando el teorema 4.1 concluimos que 6⊢(n)⊥c(k)−→(n) α .

5. Sea li ∈ c(l) y vli (α) = Fli . Por definición, tenemos que vli

(

¬c(l)α
)

= Vli . Dado que c(l) y

c(k) son cadenas disyuntas, entonces li 6∈ c(k), de allí vli

(

¬c(k)¬c(l)α
)

=Vli y

vli

(

¬c(k)¬c(l)α −→(n) α
)

= Fli

Entonces existe V de manera que

V
(

¬c(k)¬c(l)α −→(n) α
)

= (. . . ,Fli, . . .)

Usando el teorema 4.1, se concluye que 6⊢(n) ¬c(k)¬c(l)α −→(n) α .

Corolario 4.1. En CPNn y para cada i≥ 1, los siguientes esquemas no son deducibles:

1. α ∧(n)¬iα −→n⊥(n) para 1≤ i≤ n.

2. ¬i

(

α ∧(n)¬iα
)

para 1≤ i≤ n.

3. α ∨(n)¬iα para 1≤ i≤ n.

4. ⊥i−→(n) α para 1≤ i≤ n.
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5. ¬i¬ jα −→(n) α para i 6= j y 1≤ i, j ≤ n.

Demostración. Cada uno de los esquemas anteriormente dados son casos específicos de cadenas

de longitud uno. Ahora, usando la proposición 4.1, se tiene que ninguno de los incisos es deducible

en CPNn. Para el item 5 basta tomar el caso k = l = 1 y usar el item 5 de la proposición 4.1.

Proposición 4.2. En CPNn y para cada cadena c(k) ⊑ [n], los siguientes esquemas no son de-

ducibles:

1. ¬c(k)α −→(n)

(

α −→(n) β
)

para 1≤ k ≤ n−1.

2.
(

¬c(k)α −→(n) ¬c(k)β
)

−→(n)

(

β −→(n) α
)

para 1≤ k ≤ n−1.

3.
(

α −→(n) β
)

−→(n)

(

¬c(k)β −→(n) ¬c(k)α
)

para 1≤ k ≤ n−1.

4.
(

α ∨(n) β
)

∧(n)¬c(k)α −→(n) β para 1≤ k ≤ n−1.

5.
(

α −→(n) β
)

∧(n)¬c(k)β −→(n) ¬c(k)α para 1≤ k ≤ n−1.

6. ¬c(k)α −→(n) ¬c(k)

(

α ∧(n) β
)

para 1≤ k ≤ n−1.

7. ¬c(k)α ∨(n)¬c(k)β −→(n) ¬c(k)

(

α ∧(n) β
)

para 1≤ k ≤ n−1.

8. ¬c(k)

(

α ∨(n) β
)

−→(n) ¬c(k)α ∧(n)¬c(k)β para 1≤ k ≤ n−1.

Demostración. 1. Dado que c(k) tiene a lo más n−1 elementos, existe j ∈ [n] de manera que

j 6∈ c(k). Haciendo v j (α)=Vj y v j (β )=Fj, por definición v j

(

¬c(k)α
)

=Vj y v j

(

α −→(n) β
)

=

Fj. Por lo anterior

v j

(

¬c(k)α −→(n)

(

α −→(n) β
))

= Fj

Entonces, existe V de manera que

V
(

¬c(k)α −→(n)

(

α −→(n) β
))

=
(

. . . ,Fj, . . .
)

Usando el teorema 4.1, se deduce que 6⊢(n) ¬c(k)α −→(n)

(

α −→(n) β
)

.

2. Dado que c(k) tiene a los más n−1 elementos, entonces existe j∈ [n] de manera que j 6∈ c(k).

Haciendo v j (α) = Fj y v j (β ) =Vj, por definición v j

(

¬c(k)α
)

= Fj y v j

(

¬c(k)β
)

= Vj. Por

lo anterior, v j

(

¬c(k)α −→(n) ¬c(k)β
)

=Vj y v j

(

β −→(n) α
)

= Fj. Entonces:

v j

((

¬c(k)α −→(n) ¬c(k)β
)

−→(n)

(

β −→(n) α
))

= Fj

Lo anterior quiere decir que existe V de manera que

V
((

¬c(k)α −→(n) ¬c(k)β
)

−→(n)

(

β −→(n) α
))

=
(

. . . ,Fj, . . .
)

Usando el teorema 4.1, se deduce que 6⊢(n)
(

¬c(k)α −→(n) ¬c(k)β
)

−→(n)

(

β −→(n) α
)

.
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3. Dado que c(k) tiene a los más n−1 elementos, entonces existe j∈ [n] de manera que j 6∈ c(k).

Haciendo v j (α) = Fj y v j (β ) =Vj, por definición v j

(

¬c(k)α
)

= Fj y v j

(

¬c(k)β
)

= Vj. Por

lo anterior, v j

(

α −→(n) β
)

=Vj y v j

(

¬c(k)β −→(n) ¬c(k)α
)

= Fj. Entonces:

v j

((

α −→(n) β
)

−→(n)

(

¬c(k)β −→(n) ¬c(k)α
))

= Fj

Lo anterior quiere decir que existe V de manera que

V
((

α −→(n) β
)

−→(n)

(

¬c(k)β −→(n) ¬c(k)α
))

=
(

. . . ,Fj, . . .
)

Usando el teorema 4.1, se deduce que

6⊢(n)
(

α −→(n) β
)

−→(n)

(

¬c(k)β −→(n) ¬c(k)α
)

4. Como c(k) tiene a lo más n−1 elementos, existe j ∈ [n] de manera que j 6∈ c(k). Haciendo

v j (α)=Vj y v j (β )=Fj, por definición v j

(

¬c(k)α
)

=Vj y v j

(

α ∨(n) β
)

=Vj. Por lo anterior

v j

((

α ∨(n) β
)

∧(n)¬c(k)α
)

=Vj. Entonces:

v j

((

α ∨(n) β
)

∧(n)¬c(k)α −→(n) β
)

= Fj

Lo anterior quiere decir que existe V de manera que

V
((

α ∨(n) β
)

∧(n)¬c(k)α −→(n) β
)

=
(

. . . ,Fj, . . .
)

Usando el teorema 4.1, se deduce que 6⊢(n)
(

α ∨(n) β
)

∧(n)¬c(k)α −→(n) β .

5. Dado que c(k) tiene a lo más n−1 elementos, existe j ∈ [n] de manera que j 6∈ c(k). Haciendo

v j (α) = Fj y v j (β ) = Vj, por definición, v j

(

¬c(k)β
)

= Vj y v j

(

¬c(k)α
)

= Fj. Ahora, apli-

cando una vez más la definición, v j

(

α −→(n) β
)

=Vj y v j

((

α −→(n) β
)

∧(n)¬c(k)β
)

=Vj.

Entonces:

v j

((

α −→(n) β
)

∧(n)¬c(k)β −→(n) ¬c(k)α
)

= Fj

Lo anterior quiere decir que existe V de manera que

V
((

α −→(n) β
)

∧(n)¬c(k)β −→(n) ¬c(k)α
)

=
(

. . . ,Fj, . . .
)

Usando el teorema 4.1, se deduce que 6⊢(n)
(

α −→(n) β
)

∧(n)¬c(k)β −→(n) ¬c(k)α .
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6. Dado que c(k) tiene a lo más n−1 elementos, existe j ∈ [n] de manera que j 6∈ c(k). Haciendo

v j (α) = Vj y v j (β ) = Fj, por definición, v j

(

α ∧(n) β
)

= Fj, v j

(

¬c(k)

(

α ∧(n) β
))

= Fj y

v j

(

¬c(k)α
)

=Vj. Entonces:

v j

(

¬c(k)α −→(n) ¬c(k)

(

α ∧(n) β
))

= Fj

Lo anterior quiere decir que existe V de manera que

V
(

¬c(k)α −→(n) ¬c(k)

(

α ∧(n) β
))

=
(

. . . ,Fj, . . .
)

Usando el teorema 4.1, se deduce que 6⊢(n) ¬c(k)α −→(n) ¬c(k)

(

α ∧(n) β
)

.

7. Dado que c(k) tiene a lo más n−1 elementos, existe j ∈ [n] de manera que j 6∈ c(k). Haciendo

v j (α) =Vj y v j (β ) = Fj, por definición v j

(

¬c(k)α
)

=Vj y v j

(

¬c(k)β
)

= Fj. Por lo anterior

v j

(

¬c(k)α ∨(n)¬c(k)β
)

=Vj, v j

(

α ∧(n) β
)

= Fj y v j

(

¬c(k)

(

α ∧(n) β
))

= Fj. Entonces:

v j

(

¬c(k)α ∨(n)¬c(k)β −→(n) ¬c(k)

(

α ∧(n) β
))

= Fj

Lo anterior quiere decir que existe V de manera que

V
(

¬c(k)α ∨(n)¬c(k)β −→(n) ¬c(k)

(

α ∧(n) β
))

=
(

. . . ,Fj, . . .
)

Usando el teorema 4.1, se deduce que 6⊢(n) ¬c(k)α ∨(n)¬c(k)β −→(n) ¬c(k)

(

α ∧(n) β
)

.

8. Dado que c(k) tiene a lo más n−1 elementos, existe j ∈ [n] de manera que j 6∈ c(k). Haciendo

v j (α) = Fj y v j (β ) =Vj, por definición v j

(

¬c(k)α
)

= Fj y v j

(

¬c(k)β
)

=Vj. Por lo anterior

v j

(

¬c(k)α ∧(n)¬c(k)β
)

= Fj, v j

(

α ∨(n) β
)

=Vj y v j

(

¬c(k)

(

α ∨(n) β
))

=Vj. Entonces:

v j

(

¬c(k)

(

α ∨(n) β
)

−→(n) ¬c(k)α ∧(n)¬c(k)β
)

= Fj

Lo anterior quiere decir que existe V de manera que

V
(

¬c(k)

(

α ∨(n) β
)

−→(n) ¬c(k)α ∧(n)¬c(k)β
)

=
(

. . . ,Fj, . . .
)

Usando el teorema 4.1, se deduce que

6⊢(n) ¬c(k)

(

α ∨(n) β
)

−→(n) ¬c(k)α ∧(n)¬c(k)β
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5 Completitud para CPNn

Definición 5.1. Sea α una fórmula cualquiera y V una valuación fija, entonces αV se define de la

siguiente manera:

αV =















α , Si V (α) = (V1, . . . ,Vn) .

¬(n)α , Si V (α) = (F1, . . . ,Fn).

¬c(k)α , Si α es indefinida en una cadena c(k) = i1, . . . ik.

Lema 5.1.

1. αV ⊢(n)
(

¬(n)α
)V

2. αV ⊢(n)
(

¬c(k)α
)V

para toda c(k)⊑ [n] con 1≤ k ≤ n−1.

3. αV ,βV ⊢(n)
(

α −→(n) β
)V

Demostración. 1.)

(i.) Si V (α) = (V1, . . . ,Vn), por definición αV = α , y según la proposición 3.5-15 se tiene que

α ⊢(n) ¬(n)¬(n)α , entonces αV ⊢(n)
(

¬(n)α
)V

.

(ii.) Si V (α) = (F1, . . . ,Fn), por definición αV = ¬(n)α . Trivialmente tenemos que αV ⊢(n)
(

¬(n)α
)V

.

(iii.) Si α indefinida en una cadena c(k) = i1, . . . ik con 1≤ k ≤ n−1, por definición αV = ¬c(k)α .

Gracias al corolario 3.2-4 se tiene que¬c(k)α ⊢(n) ¬(n)¬c′(k′)α , y por la proposición 3.6, ¬c(k)α ⊢(n)

¬c′(k′)¬(n)α . Entonces αV ⊢(n)
(

¬(n)α
)V

.

2.) Sea c(k) una cadena cualesquiera con 1≤ k ≤ n−1, entonces:

(i.) Si V (α)= (V1, . . . ,Vn), entonces αV =α , por el corolario 3.7-3 se tiene que α ⊢(n) ¬c(k)¬c(k)α .

Entonces αV ⊢(n)
(

¬c(k)α
)V

.

(ii.) Si V (α) = (F1, . . . ,Fn), entonces αV = ¬(n)α , por el corolario 3.2-5 se tiene que ¬(n)α ⊢(n)

¬c′(k′)¬c(k)α . Entonces αV ⊢(n)
(

¬c(k)α
)V

.

(iii.) Si α es indefinida en c(k), entonces αV =¬c(k)α . Trivialmente tenemos que αV ⊢
(

¬c(k)α
)V

.

(iv.) Si α es indefinida en c′(k′), por definición αV =¬c′(k′)α . Gracias al corolario 3.4-4, ¬c′(k′)α ⊢(n)

¬(n)¬c(k)α . Entonces αV ⊢(n)
(

¬c(k)α
)V

.

(v.) Si α es indefinida en una cadena c(h) con 1≤ h≤ n−1, c(h) 6= c(k) y c(h)⊓ c(k) 6= /0, por

definición αV = ¬c(h)α . Gracias al corolario 3.5-1.1 existe c(u) de manera que ¬c(h)α ⊢(n)

¬c(u)¬c(k)α . Entonces αV ⊢(n)
(

¬c(k)α
)V

.
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(vi.) Si α es indefinida en una cadena c(h) con 1 ≤ h ≤ n− 1, c(h) 6= c′(k′), c(k) 6= c′(h′) y

c(k)⊓ c(h) = /0, por definición αV = ¬c(h)α . Gracias al corolario 3.5-2.1, existe c(r) de

manera que ¬c(h)α ⊢(n) ¬c(r)¬c(k)α . Entonces αV ⊢(n)
(

¬c(k)α
)V

.

3.)

(i.) Si V (α) = V (β ) = (V1, . . . ,Vn), por definición αV = α y βV = β . Por R1, α,β ⊢(n)

α −→(n) β , entonces αV ,βV ⊢(n)
(

α −→(n) β
)V

.

(ii.) Si V (α) = (V1, . . . ,Vn) y V (β ) = (F1, . . . ,Fn), por definición αV = α y βV = ¬(n)β . Gra-

cias a la proposición 3.5-20, α,¬(n)β ⊢(n) ¬(n)
(

α −→(n) β
)

, entonces αV ,βV ⊢(n)
(

α −→(n) β
)V

.

(iii.) Si V (α) = (F1, . . . ,Fn) y V (β ) =
(

V1, . . . ,V(n)

)

, por definición, αV =¬(n)α y βV = β . Por

R1, ¬(n)α,β ⊢(n) α −→(n) β , entonces αV ,βV ⊢(n)
(

α −→(n) β
)V

.

(iv.) Si V (α) = (F1, . . . ,Fn) y V (β ) = (F1, . . . ,Fn), por definición αV = ¬(n)α y βV = ¬(n)β .

Por la proposición 3.5-12, ¬(n)α,¬(n)β ⊢(n) α −→(n) β , entonces αV ,βV ⊢(n)
(

α −→(n) β
)V

.

(v.) Si V (α) = (V1, . . . ,Vn) y β es indefinida en una cadena c(k), por definición αV = α y βV =

¬c(k)β . Gracias al corolario 3.10-3, α,¬c(k)β ⊢(n) ¬c(k)

(

α −→(n) β
)

, entonces αV ,βV ⊢(n)
(

α −→(n) β
)V

.

(vi.) Si V (α) = (F1, . . . ,Fn) y β es indefinida en una cadena c(k), por definición αV = ¬(n)α y

βV =¬c(k)β . Por la proposición 3.5-12, ¬(n)α,¬c(k)β ⊢(n) α −→(n) β , entonces αV ,βV ⊢(n)
(

α −→(n) β
)V

.

(vii.) Si α es indefinida en una cadena c(k) y V (β ) = (V1, . . . ,Vn), por definición αV = ¬c(k)α y

βV = β . Por R1, ¬c(k)α,β ⊢(n) α −→(n) β , entonces αV ,βV ⊢(n)
(

α −→(n) β
)V

.

(viii.) Si α es indefinida en una cadena c(k) y V (β ) = (F1, . . . ,Fn), por definición αV = ¬c(k)α

y βV = ¬(n)β . Gracias al corolario 3.10-2, ¬c(k)α,¬(n)β ⊢(n) ¬c′(k′)

(

α −→(n) β
)

, entonces

αV ,βV ⊢(n)
(

α −→(n) β
)V

.

(ix.) Si α y β son indefinidas en una cadena c(k), por definición αV =¬c(k)α y βV =¬c(k)β . Gra-

cias al corolario 3.8-5, ¬c(k)α,¬c(k)β ⊢(n) α −→(n) β , entonces αV ,βV ⊢(n)
(

α −→(n) β
)V

.

(x.) Si α es indefinida en una cadena c(k) y β es indefinida en c′(k′), por definición αV =

¬c(k)α y βV =¬c′(k′)β . Gracias al corolario 3.10-4, ¬c(k)α,¬c′(k′)β ⊢(n) ¬c′(k′)

(

α −→(n) β
)

,

entonces αV ,βV ⊢(n)
(

α −→(n) β
)V

.

(xi.) Si β es indefinida en una cadena c(k) y α es indefinida en c′(k′), por definición αV =¬c′(k′)α

y βV =¬c(k)β . Gracias al corolario 3.10-4, ¬c′(k′)α,¬c(k)β ⊢(n) ¬c(k)

(

α −→(n) β
)

, entonces

αV ,βV ⊢(n)
(

α −→(n) β
)V

.
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(xii.) Si α es indefinida en una cadena c(h) y β es indefinida en una cadena c(k) de manera que c(k)

y c(h) cumplen alguna de las condiciones del corolario 3.11, entonces ¬c(h)α,¬c(k)β ⊢(n)

¬c(s)

(

α −→(n) β
)

, con c(s) igual a los casos allí expuestos. Entonces αV ,βV ⊢(n)
(

α −→(n) β
)V

.

Lema 5.2. Sean p1, . . . pk las variables proposicionales de α , y sea V una valuación, entonces

pV
1 , . . . pV

k ⊢(n) αV .

Demostración.

1. Si α ∈Ω, entonces αV ⊢(n) αV .

2. Supongamos que es cierto para α y β . A ver que para ¬(n)α,α −→(n) β y ¬c(k)α con

c(k) cualquier cadena de [n] vale la propiedad. Sean p1, . . . , pi, q1, . . . ,qm las letras proposi-

cionales de α y q1, . . . ,qm,r1, . . . ,rs las letras proposicionales de β , donde q1, . . . ,qm denota

las letras proposicionales comunes de α y β . Sea V una valuación cualquiera, por hipótesis

se tiene que:

pV
1 , . . . , pV

i ,qV
1 , . . . ,qV

m ⊢(n) αV y qV
1 , . . . ,qV

m ,rV
1 , . . . ,rV

s ⊢(n) βV

Pero αV ⊢(n)
(

¬(n)α
)V

,
(

¬c(k)α
)V

y αV ,βV ⊢(n)
(

α −→(n) β
)V

por el lema 5.1. Entonces:

pV
1 , . . . , pV

i ,qV
1 , . . . ,qV

m ,rV
1 , . . . ,rV

s ⊢(n)
(

¬(n)α
)V

,
(

¬c(k)α
)V

,
(

α −→(n) β
)V

.

Teorema 5.1 (Completitud). Si |=(n) α , entonces ⊢(n) α .

Demostración. Si |=(n) α , entonces α es una tautología, es decir, que para cualquier valuación V ,

V (α) = (V1, . . . ,Vn) y, por lo tanto, αV = α . Por el lema 5.2 tenemos que pV
1 , . . . , pV

i ⊢(n) α .

• Si V (p1) = (V1, . . . ,Vn), entonces pV
1 = p1 y p1, pV

2 , . . . , pV
i ⊢(n) α .

• Si V (p1) = (F1, . . . ,Fn), entonces pV
1 = ¬(n)p1 y ¬(n)p1, pV

2 , . . . , pV
i ⊢ α .

• Si p1 es indefinida en cualquiera de las n cadenas de longitud uno, c(k1), entonces pV
1 =

¬c(k1)p1 y ¬c(k1)p1, pV
2 , . . . , pV

i ⊢(n) α .

• Si p1 es indefinida en cualquiera de las
(

n
2

)

cadenas de longitud dos, c(k2), entonces pV
1 =

¬c(k2)p1 y ¬c(k2)p1, pV
2 , . . . , pV

i ⊢(n) α .

...

• Si p1 es indefinida en cualquiera de las
(

n
n−1

)

cadenas de longitud n− 1, c(kn−1), entonces

pV
1 = ¬c(kn−1)p1 y ¬c(kn−1)p1, pV

2 , . . . , pV
i ⊢ α .

Aplicando T Dn tenemos que:

pV
2 , . . . , pV

n ⊢ p1 −→(n) α,¬(n)p1 −→(n) α,¬c(k1)p1 −→(n) α, . . . ,¬c(kn−1)p1 −→(n) α.
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Por un abuso notación donde aparezca ¬c(kr)p1 −→n α , se consideran todas las
(

n
r

)

cadenas de

longitud r con 1≤ r ≤ n−1 de manera que impliquen a α en CPNn.

Por la proposición 3.5-22 tenemos que pV
2 , . . . , pV

i ⊢(n) α . Si repetimos el proceso i veces obten-

emos que ⊢(n) α .

Teorema 5.2 (Consistencia fuerte). En CPNn no existe una fórmula de manera que ⊢(n) α y

⊢(n) ¬(n)α .

Demostración. Usar el teorema 4.1.

Teorema 5.3 (Consistencia débil). En CPNn no existe una fórmula de manera que ⊢(n) α y ⊢(n)
¬c(k)α para cualquier cadena c(k)⊑ [n] con 1≤ k ≤ n−1.

Demostración. Usar el teorema 4.1.

Finalmente, se mostrará un resultado que relaciona los cálculos proposicionales CPNn entre sí.

Teorema 5.4. Si ⊢CPNn+1
α , entonces ⊢CPNn

α .

Demostración. Suponga que 6⊢CPNn
α . Por el teorema 5.1 tenemos que 6|=CPNn

α o, de manera

equivalente 6|=(n) α . Por definición, lo anterior significa que existe una valuación V de manera que

para algún i ∈ [n] se tiene que vi (α) = Fi. Dado que [n]⊆ [n+1], entonces i ∈ [n+1]. Aplicando

nuevamente la definición, tenemos 6|=(n+1) α , y usando nuevamente el teorema 5.1, llegamos a

6⊢CPNn+1
α , lo cual genera una contradicción.

Conclusiones

Es natural pensar que el cálculo CPNn deje algunas incógnitas respeto a su influencia en las

matemáticas, pues al mantener en su sistema la lógica clásica es de esperar que algunas con-

strucciones de las matemáticas se puedan generalizar. Sin embargo, hasta el momento no se ha

trabajado en ello, y se espera que en el futuro se puedan realizar.
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